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RESUMEN 

 La investigación propuesta que lleva por título: “LA REPARACIÓN CIVIL 

Y SU INFLUENCIA EN LAS SENTENCIAS PENALES DE EJECUCIÓN 

SUSPENDIDA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO, AÑO 2016-2017”, 

es de suma importancia ya que se va a proporcionar a la comunidad jurídica 

conocimientos acerca del cumplimiento o no de la reparación civil fijada como 

regla de conducta en el distrito Judicial de Huánuco. 

 Nuestro trabajo tuvo como problema general: ¿De qué manera las 

sentencias penales de ejecución suspendida influyen en el escaso 

cumplimiento del pago de la reparación civil fijada como regla de conducta , 

en los procesos penales llevados en el Distrito Judicial de Huánuco periodo 

2016-2017? , siendo los problemas específicos: ¿Cuáles son las causas del 

escaso cumplimiento de pago de la reparación civil fijada como regla de 

conducta en las sentencias penales de ejecución suspendida en el distrito 

judicial de Huánuco, Año 2016-2017?; ¿Qué consecuencias trae el escaso 

cumplimiento de pago de la reparación civil fijada como regla de conducta en 

las sentencias penales de ejecución suspendida en el distrito judicial de 

Huánuco, Año 2016-2017? Y ¿Cómo se puede lograr un óptimo nivel de 

cumplimiento de pago de la reparación civil fijada como regla de conducta en 

las sentencias penales de ejecución suspendida en el distrito judicial de 

Huánuco, Año 2016-2017? Esos fueron los problemas sobre las cuales giro 

nuestro trabajo de investigación, para la cual nos planteamos objetivos, siendo 
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nuestro Objetivo general: Determinar si el incumplimiento del pago total de la 

reparación civil fijada como regla de conducta influye o no en las sentencias 

penales de ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 2016-

2017 e hipótesis (respuestas tentativas al problema).Nuestra hipótesis general 

fue: el incumplimiento del pago total de la reparación civil fijada como regla de 

conducta influye negativamente en las sentencias penales de ejecución 

suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 2016-2017. 

Nuestra metodología empleada cumple con un nivel de investigación: 

Descriptivo-explicativo, con un tipo de investigación aplicada y cuenta con un 

diseño de investigación No experimental.  

 Se realizó los estudios mediante encuestas a jueces, fiscales y abogados, 

usando procedimientos y métodos que nos ayudaron a obtener información 

confiable. 

 Una de las conclusiones más resaltantes a las que se llegó fue que 

Podemos concluir que la reparación civil fijada en las sentencias de 

suspensión de ejecución de la pena en el distrito judicial de Huánuco no se 

cumple en su totalidad, razón por el cual es necesario la revocatoria del mismo 

según lo establece el marco normativo de nuestro ordenamiento jurídico. 

Palabras claves: Reparación civil, daño, naturaleza jurídica de la sentencia 
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ABSTRACT 

The proposed investigation entitled: "CIVIL REPAIR AND ITS INFLUENCE 

IN THE CRIMINAL JUDICIAL RULES SUSPENDED IN THE JUDICIAL 

DISTRICT OF HUÁNUCO, YEAR 2016-2017", is of the utmost importance 

since knowledge will be provided to the legal community about compliance or 

not with the civil reparation established as a rule of conduct in the Judicial 

District of Huánuco. 

Our work had as a general problem: How do the suspended sentences of 

execution influence the poor compliance with the payment of civil reparation 

established as a rule of conduct, in the criminal proceedings carried out in the 

Judicial District of Huánuco period 2016-2017? , being the specific problems: 

What are the causes of the poor compliance with the payment of the civil 

reparation established as a rule of conduct in the criminal sentences of 

execution suspended in the judicial district of Huánuco, Year 2016-2017 ?; 

What are the consequences of the poor compliance with the payment of civil 

reparation established as a rule of conduct in criminal sentences of execution 

suspended in the judicial district of Huánuco, Year 2016-2017? And how can 

an optimum level of compliance with the payment of civil reparation established 

as a rule of conduct in criminal sentences of execution suspended in the judicial 

district of Huánuco, Year 2016-2017, be achieved? Those were the problems 

on which we turn our investigation work, for which we set ourselves objectives, 

being our General Objective: To determine if the non-compliance with the total 
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payment of the civil reparation established as a rule of conduct influences or 

not the penal sentences of execution suspended in the judicial district of 

Huánuco, Year 2016-2017 and hypothesis (tentative answers to the problem). 

Our general hypothesis was: failure to comply with the total payment of the civil 

reparation established as a rule of conduct negatively influences the criminal 

sentences of execution suspended in the judicial district of Huánuco, Year 

2016-2017. 

Our methodology used meets a level of research: descriptive-explanatory, 

with a type of applied research and has a non-experimental research design. 

 Studies were conducted through surveys of judges, prosecutors and lawyers, 

using procedures and methods that helped us obtain reliable information. 

One of the most outstanding conclusions reached was that we can 

conclude that the civil reparation established in the sentences of suspension of 

execution of the sentence in the judicial district of Huánuco is not fully complied 

with, which is why the revocation thereof as established by the regulatory 

framework of our legal system. 

Keywords:  

Civil reparation, damage, legal nature of the sentence 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país la reparación civil dentro del proceso penal tiene una 

función eminentemente restitutoria del daño, es decir el Derecho busca que 

las consecuencias económicas del daño producido por la conducta delictiva 

sean reparadas por el actor del ilícito. Asimismo, tenemos que la reparación 

civil es una institución propia del Derecho civil, así en nuestro medio, dicha 

figura jurídica es regulada fundamentalmente por el Código civil, ya sea que 

se trate de un daño que tenga como origen el incumplimiento de una obligación 

proveniente de una obligación contractual, de la ley u otra fuente obligacional 

o ya sea que se trate del incumplimiento del deber genérico de no causar daño 

a otro. Esto último cuando se genera daño como consecuencia de un “ilícito 

civil”, como así suele denominarse aquella conducta generadora de daño, por 

culpa o dolo, pero que no llega a constituir delito propiamente dicho. En tal 

sentido como resulta obvio, las conductas delictivas, a la par de sus 

consecuencias penales también generan consecuencias civiles y por ende una 

responsabilidad civil a cargo de su autor, lo cual genera la obligación de 

reparar los daños económicos generados por la conducta delictiva. 

Este trabajo de investigación trata de entender como se ve a la deriva los 

casos que son resueltos con ejecución suspendida puesto que nada puede 

confirmar que el pago de la reparación se dé a la víctima. 

Pese a la regulación antes mencionada, se ha podido advertir que en 

algunos procesos penales ejecutados en el Distrito Judicial de la Corte 

Superior de Justicia de Huánuco no se está cumpliendo con el pago de la 

reparación civil, pese a haber sido fijada como regla de conducta, condición 
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por la cual ésta debió ser efectivizada dentro del período de prueba 

correspondiente. Por lo tanto, a fin de proteger al agraviado y en cumplimiento 

de la misma normatividad debe aplicarse la revocatoria de la suspensión de la 

pena, para hacer saber a la colectividad en general que la intervención punitiva 

estatal no es meramente simbólica, sino efectiva. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE ACUERDO A NUESTRA INVESTIGACÓN  

1.1.1. A nivel internacional 

  AZURDIA PACHECO, Otoniel (2011) “Aplicación Judicial de la 

Reparación Civil en el Proceso Penal guatemalteco”, Universidad de San 

Carlos de Guatemala (Azurdia Pacheco, 2011) 

Conclusión:  

“Dentro del pronunciamiento de toda sentencia penal se encuentra como 

requisito el pronunciamiento de los daños cuya reparación reclama el actor 

civil en su pretensión reparadora, que en la mayoría de oportunidades no 

se da, puesto que el agraviado desconoce esta posibilidad, o en otras 

ocasiones no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a un 

proceso penal”. 

1.1.2. A nivel nacional  

A. BUSTAMANTE BAUTISTA, Keila del Pilar y ROMERO 

SÁNCHEZ, Magali. (2018) “ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO 

DEL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL FIJADA COMO 

REGLA DE CONDUCTA EN EL DELITO CONTRA LA 

FAMILIA – OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR”. 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de 

Cajamarca. (Bustamente Bautista & Romero Sanchez, 

2018) 
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Conclusión:  

“Se determinó que el índice de cumplimiento del pago de la reparación civil 

fijada como regla de conducta en el delito de Omisión a la Asistencia 

Familiar donde no hay constitución en actor civil y se otorgó una pena 

suspendida en los procesos en ejecución en los Juzgados de Investigación 

Preparatoria del Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca en el período 2012 a 2014 es bajo, por cuanto solo el 24.07% 

cumple con dicho pago;  El número de procesos penales donde se dio 

cumplimiento al pago de la reparación civil fijada como regla de conducta 

en la etapa de ejecución en el año 2012 corresponde a 2 expedientes en 

el año 2013 a 7 expedientes en el año 2013 y en el año 2014 a 4 

expedientes, datos que se expresan en un 24.07%;  El número de 

procesos penales donde no se cumplió con el pago de la reparación civil 

en el delito materia de estudio, pues en el año 2012 no se cumplió en 15 

expedientes, en el año 2013 en 12 expedientes y en el año 2014 en 14 

expedientes, lo que corresponde a un 75.93%; Con los resultados 

obtenidos es necesario regular como un derecho que le asiste al agraviado 

dentro del proceso penal, solicitar de manera directa y sin haberse 

constituido en actor civil que se revoque la suspensión de la pena frente 

al incumplimiento de pago de la reparación civil fijada como regla de 

conducta.” 

B. LÓPEZ TRUJILLO, Lizbeth Karina (2012) “LA INEFICACIA DE 

LA EJECUCIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL EN EL PROCESO 

PENAL CONTRA LA VÍCTIMA DEL INJUSTO PENAL”. 

Universidad Cesar Vallejo –Lima. (Lopez Trujillo, 2012) 
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Conclusión:  

“Se obtuvo como resultado de las técnicas, instrumentos y fuentes 

documentales, realizadas mediante las encuestas y entrevistas a 

especialistas en la materia y análisis de sentencias de los juzgados 

penales que efectivamente el pago de la Reparación civil en proceso penal 

a favor de la víctima resulta ser ineficaz; pues al momento de su ejecución, 

ésta no es cumplida se manera satisfactoria, no logrando resarcir 

debidamente a la víctima del delito; en consecuencia, se vulnera la tutela 

jurisdiccional efectiva; ya que al haber sufrido la víctima a causa de un 

delito, ésta no puede ser dejada de un lado por el sistema jurídico y por 

ende merece amparo y su reparación”. 

 

C.  DÁVILA MARTÍNEZ, Carmen (2015) “LAS REPARACIONES 

CIVILES, EN EL SEGUNDO JUZGADO PENAL DE 

HUANCAVELICA, DEL AÑO 2011, NO SON EJECUTADAS 

POR LA INEFICACIA DE LAS NORMAS PERUANAS”. 

Universidad Nacional de Huancavelica (Davila Martinez, 2015) 

Conclusión:  

“(…) la reparación civil no es pagada por los sentenciados del Primer 

Juzgado Penal de Huancavelica; conforme podrá verificarse en el cuadro 

2 y 3, de donde se desprende que en la primera secretaria solo pagó en 

un 13% y no pagaron en un 66% y mientras que en la segunda secretaria 

solo pagaron en un 8% y un 71% no pagaron por concepto de reparación 

civil a favor de los agraviados;  No  es la responsabilidad de los 

magistrados del poder judicial, sino es el propio sistema jurídico peruano 
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entre ellos nuestra Constitución Política del estado, no permite el 

cumplimiento del pago de REPARACION CIVIL a favor de las víctimas del 

delito, porque, considera que "POR LA DEUDA NO HAY PRISION"; 

Dentro de nuestro sistema jurídico peruano, también se encuentra el 

derecho penal peruano, la misma que también no contribuye en el pago 

de las reparaciones civiles a favor de los agraviados; porque como 

derecho penal garantista, más ampara al delincuente y más no a la 

víctima; en base a nuestro sistema jurídico peruano, los magistrados del 

juzgado penal, consideran a la reparación como una deuda particular y 

más como producto de un proceso judicial”. 

 

D.  NIQUIN JAIMES, Susan Elizabeth (2017) “CÓMO EL PAGO DE 

LA REPARACIÓN CIVIL FIJADA EN SENTENCIA 

CONDENATORIA INCIDE EN LAS VÍCTIMAS DE LOS 

DELITOS DE HURTO SIMPLE Y HURTO AGRAVADO EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE”. Universidad Cesar 

Vallejo –Lima (Niquin Jaimes, 2017) 

 

Conclusión:  

“La reparación civil fijada en las sentencias condenatorias por los delitos 

de hurto simple y hurto agravado en el distrito judicial de Lima Norte se 

vienen incumpliendo casi totalmente, tal y como se ha podido corroborar 

con lo manifestado por parte de los entrevistados, y además con las 

herramientas utilizadas en la presente investigación; el incumplimiento del 

pago incide directamente en la víctima de los delitos estudiados, por no 
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ver materializado su derecho a ser resarcidas por los daños ocasionados 

a consecuencia del ilícito penal, cuya consecuencia fue la disminución de 

su patrimonio. Por lo que es evidente que dicho incumplimiento ocasiona 

una afectación a los intereses de la víctima, quien acude al órgano 

jurisdiccional a fin de hacer valer su pretensión que no es más que ser 

resarcida económicamente por los daños ocasionados por parte del 

sentenciado; una de las principales causas del incumplimiento del pago 

de la reparación civil es la insolvencia económica de los condenados, 

debido a que la mayoría no cuenta con un trabajo estable y desempeñan 

labores de forma esporádica, Dicha situación viene acompañada de una 

resistencia por parte del condenado en cumplir con el fallo establecido en 

la sentencia puesto que no asumen las implicancias ni la gravedad en la 

que incurren con su incumplimiento; se ha determinado también, pero en 

menor proporción, como causa del incumplimiento, la falta de 

requerimiento por parte del agraviado, porque que el impulso del proceso 

en etapa de ejecución es de parte y no de oficio, siendo que muchas veces 

esta parte abandona el proceso sin importar el estado en el que se 

encuentre. Al respecto, creo necesario señalar que si bien es cierto es la 

parte interesada quien debería estar pendiente de la ejecución o no de la 

sentencia, no menos es cierto también que la potestad jurisdiccional que 

reviste a los juzgados les da la facultad para hacer que se lleguen a cumplir 

sus propias decisiones entre ellas las sentencias, considerando el factor 

coercitivo que los reviste, por lo que los operadores de justicia también 

deberían de velar porque se llegue a cumplir lo dispuesto en la sentencia 

y no solamente esperar que acuda la parte agraviada a solicitar que el 
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juzgado ejecute la sentencia; la resolución de requerimiento de pago no 

está logrando su propósito de asegurar el pago de la reparación civil por 

parte de los condenados, porque muchos de ellos hacen caso omiso a 

dicha resolución y simplemente no cancelan el monto fijado en la 

sentencia, 

 

1.1.3. A nivel regional    

A. TÍTULO: MALPARTIDA MENDOZA, Miguel Ángel (2018) 

“NATURALEZA JURÍDICA DE LA REPARACIÓN CIVIL 

IMPUESTA COMO REGLA DE CONDUCTA EN SENTENCIAS 

DE EJECUCIÓN SUSPENDIDA Y POSIBILIDAD DE 

REVOCARLAS POR SU INCUMPLIMIENTO EN EL DISTRITO 

JUDICIAL DE HUÁNUCO, 2015-2016”. Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán (Malpartida Mendoza, 2018) 

Conclusión:  

“ (…) se ha logrado establecer que la naturaleza jurídica de la 

reparación civil, dispuesta en una sentencia con ejecución de la pena 

suspendida es penal, toda vez que se trata de una institución tiene su 

origen en la comisión de un hecho ilícito, además porque dicho hecho 

ilícito trae consigo un perjuicio al afectar o poner en peligro bienes 

jurídicos protegidos por el Estado; (…) la reparación civil como 

condición de la suspensión no constituye ninguna transgresión de la 

prohibición constitucional a sancionar con privación de la libertad el 

incumplimiento de deudas, puesto que ella funciona únicamente  como 

una condición que no busca crear otra nueva sanción, sino ejecutar la 
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que inicialmente fue suspendida, de allí que el sentenciado se ve 

obligado al pago de reparación civil porque así lo estableció la 

sentencia de conformidad con lo  por el artículo 59 inciso 3) del Código 

Penal.”   

B. BERAUN BACA, Ivan, HUACHO SUSANIVAR, Winston, LEÓN 

USURIAGA, Daniel(2015) “LA INEJECUCIÓN DE LA 

REPARACIÓN CIVIL EN LOS PROCESOS PENALES POR 

FALTAS EN EL DISTRITO DE PILLCO MARCA”. Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán. (Beraun Baca, 2015) 

Conclusión:  

“La inoperancia y precaria regulación normativa de nuestro sistema de 

administración de justicia para hacer efectivo el pago de la reparación 

civil en los procesos penales por faltas, constituye la principal causa por 

la cual los agraviados no recurren o desisten para exigir este derecho 

accesorio producto del daño y perjuicios ocasionado por la comisión de 

la falta proveniente de la parte imputada (agresor);(…) En el Nuevo 

Código Procesal Penal, a las víctimas de la comisión de las faltas se les 

vulnera su derecho al resarcimiento del daño sufrido por deficiente 

regulación normativa, mínima pena, extinción de la reparación civil, 

aunado d esto pese a la existencia de mecanismos procesales que 

garantizan el pago de la reparación civil, tal como las medidas 

cautelares, éstas no se aplican o su utilización que implica el 

asesoramiento de un letrado irroga gastos a los agraviados, siendo muy 

limitada la aplicación de estos mecanismos”. 
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1.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.2.1 La Responsabilidad civil 

                         

El vocablo responsabilidad civil proviene de la voz latina “spondere” que 

cuenta con las siguientes acepciones   prometer o unirse como deudor. Sim 

embargo, no se usó en Roma como se pensó en algún momento, pero la 

importancia de cumplir una deuda puesto que si esta no era cumplida se 

pasaba de ser llamada como “spondere” a ser designada como “respondere”. 

Es recién de esta derivación la cual nos lleva a otra acepción latina responsus 

que luego de inducir podemos llegar a deducir que estamos hablando de 

responsabilidad que existió de antemano en una manera precaria.  

La responsabilidad civil se comenzó a perfilar desde que la autoridad 

comenzó a calificar el hecho que causaba el daño para los fines de su 

resarcimiento o reparación, pero sin tratar de establecer si el eventus damni 

amenazaba o no el orden social, aunque siempre de alguna manera lo 

afectara. De ahí, que en la evolución de la responsabilidad como fenómeno 

jurídico en el Derecho Romano se fuera diferenciando la responsabilidad 

patrimonial de la responsabilidad personal, comenzándose a sentar las bases 

para la diferenciación de la responsabilidad civil de la responsabilidad penal. 

(Vidal Ramírez, 2001, pág. 390) 

Los antecedentes romanos lo encontramos en la “Ley aquilia” (indemnizar 

a los propietarios afectados por un tercero) y la “Ley de las doce tablas”. Sin 

embargo, en los delitos y cuasi delitos no era la culpa la que generaba la 

responsabilidad era computable para la determinación de la responsabilidad 
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del autor del daño y de la consiguiente obligación de resarcirlo o repararlo, ya 

que bastaba sólo la existencia del daño. Debe quedar como un gran legado 

que la Ley de las XII tablas queda como un gran referente para la 

responsabilidad contractual y la Ley Aquilia como la de responsabilidad 

extracontractual. Ahora debemos recorrer la línea del tiempo para poder 

entender cómo se fue perfeccionando El Código Civil Francés, que desde 1804 

irradió su notable influencia, irradió también el tratamiento de la 

responsabilidad separando la responsabilidad por daños originados por el 

incumplimiento de una obligación, que sus doctrinadores irradiaron como 

responsabilidad contractual, y la responsabilidad por daños causados por 

delitos y cuasidelitos, irradiada como responsabilidad extracontractual, como 

hemos ya indicado. (Vidal Ramírez, 2001, pág. 392) 

El tratamiento de la responsabilidad civil del Código Francés fue seguida 

por la codificación civil del siglo XIX, pues el criterio informante de la culpa fue 

adoptado por el Código Italiano de 1865 y el español de 1889, el primero 

derogado por el de 1942 y, el segundo, con reformas, pero aún en vigor. El 

mismo criterio fue adoptado también en la Codificación Iberoamericana, como 

el Código peruano de 1852, el chileno de 1855, aún vigente, y el argentino de 

1869, con reformas, pero también vigente, aunque ya con un proyecto integral 

de reforma en el que la problemática de la responsabilidad civil, contractual y 

extracontractual, es desarrollada de manera unitaria y con el criterio 

uniformador basado en el daño. 
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1.2.3 El resarcimiento del daño: la reparación civil  

 

Como bien señalamos en los tipos de daños puede existir una lesión 

perjudicial para esa persona siendo patrimonial o extrapatrimonial estos deben 

ser reparados y de serlos serán de la manera que sea factible para la parte. 

En efecto, no basta con reconocer un tipo especial de daño (esfera del an 

debeatur), sino establecer una efectiva reparación del mismo (ámbito del 

quantum debeatur), debemos contar con instrumentos auxiliares que nos 

permitan cuantificar la magnitud de las consecuencias de un hecho dañoso, a 

fin de tutelar al agente dañado, caso contrario, si se fija un quantum irrisorio o 

tímido, como de sólito sucede en la práctica jurisprudencial, se termina con 

banalizar la existencia y consiguiente tutela del an (entidad) del daño 

(Espinoza, Derecho de la responsabilidad civil, 2011). 

  Los tipos de resarcimiento son los siguientes citando a Espinoza  

• Resarcimiento dinerario o por equivalente  

Nos referimos con esto a un pago equivalente en dinero que va servir 

para poder remediar el daño ocasionado. 

• Resarcimiento en forma específica o in natura 

A través de la reconstitución, en línea de principio, de la situación 

material anterior a la producción del daño. sin embargo, este tipo de 

resarcimiento engloba, además, otros supuestos: un ejemplo de 

resarcimiento en forma específica que no reconstituye la situación 

anterior, pero alivia a la víctima (o la desagravia), es el de la 

publicación de una sentencia condenatoria 
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1.2.2 Los elementos que constituyen la reparación civil   
 

Los elementos constitutivos que son parte de las obligaciones incumplidas 

y de los daños ocasionados a terceros (Responsabilidad extracontractual) son 

cinco. Los cuales lo iremos explicando por separado. 

• La imputabilidad 
 

Etimológicamente el término proviene de la raíz latina (imputare) que 

significa atribuir, asignar o poner en la cuenta o a cargo de alguien. Se destaca 

la comprensión, o sea comprender y entender el deber y la autodeterminación 

de la voluntad. (Hernández Argueda, 2015, pág. 2). Llegamos a definir a la 

imputabilidad como aquella acción que recae sobre un individuo y esta debe 

hacerse responsable de aquella acción que va producir ciertas consecuencias. 

La imputación es entonces aquella capacidad en la que el individuo es 

responsable relacionado a ciertos hechos. Se afirma, con razón, que al negar 

la responsabilidad del incapaz (de querer y entender para el sistema italiano, 

privado de discernimiento para el nuestro) se "está entendiendo a la capacidad 

como una condición de la responsabilidad, pero no de la culpa". En mi opinión, 

habrá responsabilidad sin culpa; pero no responsabilidad sin capacidad de 

imputación (Espinoza, Derecho de la responsabilidad civil, 2011, pág. 85). 

La imputabilidad varia respecto a la materia en la cual se aplica. En los 

casos civiles si un menor cuenta con el criterio suficiente será declarado 

responsable de los actos, pero en los casos penales siguiendo al artículo 20 

en su inciso dos deja claro que un menor de edad queda extinto de la 
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responsabilidad civil. Como lo menciona Espinoza citando a Corsaro (2011) 

Puede entenderse que existe la responsabilidad sin culpa, sin embargo, no 

habrá responsabilidad con capacidad de culpa. (GALGANO, 1969). 

En efecto: es cierto que el factor de atribución objetivo prescinde de la 

intencionalidad del agente dañino; pero no se debe olvidar que un prius frente 

a todo el sistema de responsabilidad civil es el de la capacidad del agente 

dañino. La responsabilidad objetiva, es irrelevante la culpa (o el dolo) como 

factor de atribución; pero no la capacidad de imputación del agente dañino. 

Hecha esta diferencia, en mi opinión esta discusión se convierte en un falso 

problema, el cual se disuelve interpretando coherente y sistemáticamente los 

arts. 1970, 1975, 1976 y 1977 c.c. En efecto, si el incapaz tiene discernimiento, 

responderá solidariamente con su representante legal; si no lo tiene, responde 

su representante legal y, si el representante legal no tiene dinero, en vía 

equitativa se responde con el patrimonio del incapaz sin discernimiento. No se 

olvide, además, que la responsabilidad objetiva admite supuestos de ruptura 

del nexo causal para los "capaces" e "incapaces" (art. 1977 c.c.). (Espinoza, 

Derecho de la responsabilidad civil, 2011, pág. 89) 

La imputabilidad no solo será para toda persona que sea 

eminentemente natural sino también recae para las personas jurídicas así 

también a todas esas organizaciones que no estén inscritas también les 

recaerá responsabilidad “no se trata de hacer extensiva dicha responsabilidad 

como una suerte de ficción jurídica, como pretendía la doctrina alemana del 

pasado siglo, sino de residenciar en la persona jurídica una serie de intereses 

humanos consensuados a través de una organización que, de no actuar los 
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instrumentos penales, se sustraerían a la acción de la Justicia” (Rodríguez-

Magariños, 2017, pág. 111). 

• La ilicitud y la Antijuricidad  
 

Nótese que el concepto de ilicitud (o antijuridicidad) se aplica tanto en 

la responsabilidad por inejecución de las obligaciones, como en la 

responsabilidad extracontractual o aquiliana. Para otro sector, el concepto de 

ilicitud equivale al de "violación de un mandato o de una prohibición", 

agregando que la ilicitud es "predicable sólo del acto humano, realizado en 

violación de una regla de conducta". Sin embargo, se objeta que esta definición 

es "exacta; pero pobre de contenido", "quedando abierto el problema de 

determinar cada una de las reglas de conducta" (Espinoza, Derecho de la 

responsabilidad civil, 2011, pág. 95). Como nos ofrece una perspectiva 

Franzoni citado por Espinoza (2011) se observa que "el significado normativo 

de ilicitud o de (hecho) ilícito no puede ser cosa que un concepto de síntesis 

para indicar una cualidad requerida por la ley para todos los hechos 

productivos de un daño resarcible" (Lefevbre, 1998) 

• El factor de atribución 
 

Trataremos de entender en este punto por qué se debe reparar este 

daño y por qué se trataría de restaurar un daño que se ocasiono. Sin embargo, 

en el análisis de los hechos no basta el daño, para que la víctima o el acreedor 

puedan pedir reparación civil. Sino que ese supuesto daño se debe conjugar 

el factor de responsabilidad subjetiva (culpa y dolo) y objetiva (realización de 

actividades) que la ley reputa como idóneo para atribuirlo a una determinada 
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persona (Estrella Cama, 2009, pág. 76).Debemos entender que este elemento 

es trascendental puesto que en ella se confirmará que sí existió una 

responsabilidad civil. 

Existen factores de atribución subjetivos (culpa y dolo), objetivos 

(realizar actividades o ser titular de determinadas situaciones jurídicas que el 

ordenamiento jurídico considera -si se quiere ser redundante- objetivamente o 

-si se quiere optar por una definición residual- prescindiendo del criterio de la 

culpa). También forman parte de los factores de atribución el abuso del 

derecho y la equidad. La doctrina trata a estos dos últimos como subtipos de 

factores de atribución objetivos (porque no se basan en la culpa); pero prefiero 

considerarlos de manera independiente, dadas sus particulares notas 

características. (Espinoza, Derecho de la responsabilidad civil, 2011) 

Estos factores son: 

• Los factores de atribución subjetivos: Esta postura se encuentra 

estipulada en nuestro Código Civil que en su artículo 1969° nos afirma 

que una persona es responsable cuando comete dolo o culpa y de 

reparar el daño ocasionado. 

• La culpa: Se da cuando la se rompe el patrón de unas conductas 

establecidas. Trimarchi citado por Espinoza (2011) refiere que la culpa 

es el establecimiento de un riesgo que no cuenta con excusas y se debe 

valorar si el riesgo que se tomo es justificado, se debe tener en cuenta 

el que útil fue en la sociedad la acción tomada, mientras más grandes 

sean la utilidad social y el costo de remoción, más amplias son las 

expectativas que sea un riego justificado. 
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• Culpa objetiva: Esta culpa se realiza cuando no se obedeció 

debidamente a las leyes, cierta parte de la doctrina entiende. Suele 

confundirse en ocasiones la culpa objetiva con la responsabilidad 

objetiva pero la diferencia radica en que la culpa objetiva se centra en 

los parámetros de lo establecido en la ley. Puesto que una cosa es exigir 

la responsabilidad del autor de un daño negando todo examen de su 

conducta (teoría del riesgo), y otra cosa es no declararlo responsable 

sino en los casos en que otra persona habría obrado de manera distinta 

(apreciación de la culpa in abstracto)  (Mazeaud Henri, 1960, pág. 114) 

• Culpa subjetiva: Como dicen los hermanos MAZEAUD y André Tuncas 

se pretendiera que el juez examine la culpa subjetiva o culpa in 

concreto, si se postulara que el juez debe estudiar la personalidad 

efectiva de ese sujeto en particular que es el causante y las 

circunstancias específicas e irrepetibles en que se produjo el accidente 

(Trazegnies Granda, 2016, pág. 153). 

• Culpa grave: Se la asimila al dolo porque el proceder del agente es tan 

negligente o desorbitado, que parece probable que la actuación haya 

sido deliberada (PERALTA DÍAZ, 2017, pág. 50). Como lo señala 

nuestro Código Civil en su artículo 1319° al recurrir a una culpa grave 

esta será inexcusable, siendo así no se podrá evadir de la 

responsabilidad. 

• Culpa leve: Se divide en culpa in abstracto y culpa in concreto. Puede 

ser leve in abstracto en casos como cuando por ejemplo una madre no 

da los cuidados requeridos a sus hijos; la leve in concreto se da cuando 



29 
 

uno descuida asuntos que conciernen a uno mismo. El Código Civil no 

es ajeno a esta postura y nos señala en su artículo 1320° (...) quien 

omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza del exigido 

de la obligación y que corresponde a las circunstancias de las personas, 

el tiempo y el lugar. 

• Dolo: en el artículo 1318° de nuestro Código Civil nos refiere que 

aquella persona que actúa a propósito para no cumplir una obligación. 

En el campo penal conocemos los siguientes tipos de dolo: 

- Dolo directo: El individuo ejerce una conducta con toda la 

completa intención de realizar un daño. “Es opinión 

generalmente compartida fue el dolo, relevante a los efectos 

de la responsabilidad extra contractual, se identifica con la 

noción penal del dolo genérico, que prescinde de elementos 

específicos de intencionalidad o fraude, resolviéndose en la 

voluntad de ocasionar el daño" (Salvi, 1988, pág. 1225) 

- Dolo eventual: No cuenta con la intención de generar daño, 

sino que este es causado por alguna circunstancia especial 

como por ejemplo en una carrera realizada en el hipódromo 

el participante seguirá la cabalgada veloz sin importar que su 

compañero de carrera se encuentre en el suelo. Es en ese 

momento que la persona debe pensar si seguir o poder herir 

a su compañero de carrera 

• Los factores de atribución objetiva: Siguiendo los postulados de 

Espinoza (2011) la responsabilidad objetiva en el ordenamiento 
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peruano está considerado como un factor de atribución objetiva. Sin 

embargo, existe un obstáculo de carácter histórico, vale decir, la 

mayoría de los supuestos de responsabilidad objetiva regulados en el 

Código Civil, han nacido siendo supuestos de la responsabilidad 

subjetiva, vale decir, basada en la culpa y que ahora "han cambiado de 

significado en el tiempo" (Pietro TRIMARCHI, 1961). 

• Conviene precisar que el sistema objetivo de responsabilidad no 

entiende ni pretende que, en los casos de daños causados a través de 

bienes o actividades riesgosas, no exista culpa del autor, pues ello sería 

absurdo e irreal. Lo único que se pretende es hacer total abstracción de 

la culpa o ausencia de culpa del autor, de modo tal que la existencia de 

la culpa o no sea totalmente intrascendente para la configuración de un 

supuesto de responsabilidad civil extracontractual, debiendo 

acreditarse además de la relación de causalidad, la calidad del bien o 

actividad como una riesgosa (Taboada Córdova, 2003, pág. 101). 

• Para entender en que consiste la responsabilidad objetiva, consagrada 

en el artículo 1970° del Código Civil, se considera como situaciones de 

responsabilidad a los siguientes postulados que mencionaremos a 

continuación:  

- Situaciones de riesgo: Como lo menciona el artículo 1970° del 

Código Civil si se suscita una situación en un contexto en el 

cual, hay posibilidades donde priman las situaciones de riesgo, 

se debe responder todos los daños ocasionados. 

- Situaciones de ventaja: Si una persona genera una situación 

que le ofrece un resultado favorable o beneficio, tendrá que 
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responder también por los daños que se ocasionen producto de 

dicha situación (Espinoza, Derecho de la responsabilidad civil, 

2011).Queda claro si un individuo busca que sus intereses sean 

óptimos para él también debe asumir lo que generará para mal 

su acción realizada a favor suyo. Un claro ejemplo lo tenemos 

en él lo planteado en el artículo 1980° del Código Civil que nos 

demuestra que, si uno es propietario de un edificio que es usado 

para hospedaje, veremos que su interés es generar más 

huéspedes, pero supongamos que solo promocionaba su 

hospedaje, pero lo descuidó en su conservación y esta cuenta 

con grietas y colapsa. Por lo expuesto se puede considerar que 

el dueño es responsable de su caída. 

- Situaciones legales individualizadas por el ordenamiento 

jurídico: En los artículos 1975° y 1976° del Código Civil nos 

deja claro dos cosas puntuales: Primero que toda persona que 

la persona incapaz que actúa con razonamiento de sus actos 

debe reparar el daño ocasionado. Es en estos casos que el 

representante legal entra a tomar protagonismo al ser de 

manera solidaria el responsable de los hechos cometidos por el 

incapaz. La situación contraria se da cuando el incapaz no tenía 

conciencia de sus acciones y comete un daño en estos casos 

no existe responsabilidad, en lo que respecta será el 

representante legal en declarar. 
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Trazegnies citando a Schwartz (2016) refiere que fue acogida de la de 

parte la doctrina del commonw law el principio de responsabilidad objetiva, 

esto debido a que se preocuparon de las actividades que se pueden considerar 

como fuera de lo relativamente correcto en el funcionamiento que pasa a ser 

algo de mucho peligro, todo esto con el adicional de la reconocida sentencia 

inglesa de Rylands v Fletcher. Sin embargo, agrega, los casos en que ha sido 

aplicado no han sido muchos y en los últimos años los Tribunales han 

agregado muy pocas actividades a esta categoría de "ultrarriesgo". Hay 

incluso ejecutorias que no consideran ultrarriesgosas y, por tanto, gobernadas 

por el principio de responsabilidad objetiva actividades tales como los fuegos 

artificiales o el uso de armas de fuego. El segundo Resratement le ha quitado 

a este principio objetivo mucho de su carácter absoluto al condicionar su 

aplicación a que la actividad no haya sido realizada en el lugar adecuado y que 

tal actividad no sea particularmente valiosa para la comunidad (SCHWARTZ, 

1983, pág. 75).  

• El daño  
 

Podemos entender en su sentido más amplio como el agente más 

importante para que se pueda sustentar la idea de la responsabilidad civil. Sin 

ella sería imposible poder tentar un supuesto que nos hable lo relacionado a 

la responsabilidad civil. 

El daño no puede ser entendido sólo como la lesión de un interés 

protegido, por cuanto ello resulta equívoco y sustancialmente impreciso: el 

daño incide más bien en las consecuencias, aquellos efectos (negativos) que 

derivan de la lesión del interés protegido. En sustancia, interés lesionado y 
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consecuencias negativas de la lesión son momentos vinculados entre sí, pero, 

autónomos conceptualmente, cuanto al contenido y a la naturaleza". Es por 

ello que de una lesión patrimonial pueden resultar consecuencias (al lado de 

aquellas patrimoniales) no patrimoniales y viceversa. Así tenemos que se 

habla de un daño- evento (lesión del interés tutelado) y de un daño 

consecuencia (daño emergente, lucro cesante y daño moral) (Espinoza, 

Derecho de la responsabilidad civil, 2011, pág. 246). 

- Una clasificación del daño 

Entender la clasificación del daño debemos tomar en cuenta dos aspectos 

que fue dividida por la doctrina en dos ramas: 

A. Daño patrimonial: Está relacionado con los daños ocasionados en 

materia económica, estos hechos llevan consigo a su reparación 

obligatoria. Se clasifican en:  

• Daño emergente: Tomando la postura de un sector de la 

doctrina italiana que nos hace una mención respecto a que con 

este daño se ocasiona pérdidas patrimoniales de la persona. 

Esto se puede dar por que se incumplió un contrato o se realizó  

este de manera ilícita.  

• Lucro cesante: Luego de que se perjudicó al individuo este ve 

como su patrimonio se vio perjudicado al no creer. Es decir, son 

las ganancias que dejara de percibir. Ponemos un ejemplo de 

un taxista que fue perjudicado en un triple choque y su auto 

quedó completamente inservible, bueno el no podrá 

desempeñar sus labores y verá perjudicado sus ingresos. 
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Para el Sétimo Juzgado Civil de Lima, mediante resolución número 

veintidós, de|06.03.00, en posición que comparto, los intereses dejados de 

percibir no son lucro cesante. Tampoco lo constituye la imposibilidad de 

mejorar los servicios por la indebida aplicación de los fondos de la 

demandante. 

Así, la sala de Procesos Abreviados y de conocimiento de la corte Superior 

de Justicia de Lima, con resolución del 23.03.01, que observa que: "nada 

permite establecer que los servicios que ésta Presta constituyan una actividad 

lucrativa (en este caso, el Banco de la Nación), de modo tal que al no haberlos 

podido implementar mejor le haya causado un detrimento patrimonial; en todo 

caso la actora no ha demostrado que este perjuicio, por cualquier otra causa' 

se haya producido como consecuencia directa de la conducta de la 

demandada" (Espinoza, Derecho de la responsabilidad civil, 2011) 

B. Daño extrapatrimonial: Entender este tipo de daño es un poco más 

complejo pues no está relacionado con algo material sino apegado a 

un plano moral Dentro de la actual sistemática de nuestro Código 

Civil, la categoría de daño extrapatrimonial o subjetivo (concebido 

como daño no patrimonial a los sujetos de derecho) comprende el 

daño a la persona, entendido como la lesión a los derechos 

existenciales o no patrimoniales de las Personas y al daño moral, 

definido como "el ansia, la angustia, los sufrimientos físicos o 

psíquicos, etc.", padecidos por la víctima, que tienen el carácter de 

"efímeros y no duraderos (Espinoza, Derecho de la responsabilidad 

civil, 2011, pág. 247).Con esto podemos entender que no solo los 

bienes materiales pueden producir un daño sino también los daños 



35 
 

que no son materiales ,una persona puede verse inmersa en 

situaciones que dañen su vida tranquila ocasionándolo problemas 

psicólogos , situaciones que le generan estrés ,daños contra su 

honor,etc. “Dentro de la categoría de daño moral, se distingue el daño 

moral subjetivo, que lo sufre de manera directa el propio sujeto, del 

daño moral afectivo, entendido como la lesión a la relación afectiva 

respecto de sujetos, animales o bienes” (ARRlGO, 2002, pág. 576). 

1.2.4 Naturaleza jurídica de la sentencia 
 

La sentencia es el acto más importante de la función jurisdiccional siempre 

que se dé el punto culminante de todo proceso que consiste en aplicar el 

derecho acaso sometido a la consideración de los órganos encargados de la 

misma, se puede decir que es la decisión que corresponda en la relación 

procesal y constituye el resultado entre la acción intentada que dará 

satisfacción en su caso a la prestación del juicio. A la sentencia se le debe 

entender como el juicio lógico de los hechos en las normas jurídicas y la 

conclusión de los resolutivos que contienen la verdad legal. Jacinto pallares 

quien era maestro define a la sentencia como “el acto jurisdiccional por medio 

del cual el Juez resuelve las cuestiones principales materia del juicio o las 

incidentales que hayan surgido durante el proceso”. 

Si analizamos desde un punto de vista lógico a la sentencia se puede decir 

que es un silogismo compuesto por una premisa mayor (ley), una premisa 

menor (el caso) y una conclusión o proposición (aplicación de la norma al caso 

concreto) se podría añadir como un aspecto fundamental que el silogismo es 

una argumentación deductiva. (Rodríguez, s/f) 
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1.2.4.1 Diversas posturas de identificación de la sentencia 
 

- Sentencia como silogismo lógico. – dándole un criterio estructural a la 

sentencia se le considero como un silogismo equiparado al cálculo lógico 

matemático de premisa mayor premisa menor y conclusión podemos 

añadir que incluso había jurista que lo planteaban como silogismo 

invertido: 

Resultandos, hechos; considerandos, el derecho y resolutivos, el juicio. 

Sin embargo, esta postura no se podría decir que es formalista ya que fue ya 

que fue planteada sobre la base de que el derecho y la sentencia influyeron 

valores, ideologías, circunstancias históricas, sociales políticas o económicas 

que si lo analizamos bien no podría ser entendido bajo el concepto de la 

sentencia donde el juzgador esta como nexo entre una infinita posibilidad de 

hechos y la ley. 

- Sentencia como resolución judicial.-debemos tener conocimiento que 

hay resoluciones no solo uno sino muchos dictados por el juez dentro de 

los cuales está la sentencia por ejemplo los decretos de mero trámite que 

no impulsan ni ordenan el procedimiento, como la orden de expedir copias 

solicitadas; los autos que impulsan el procedimiento, crean cargas, 

derechos u obligaciones procesales, como la admisión de la demanda, el 

obsequio de medidas precautorias o la admisión o desecamiento de 

pruebas; y las sentencias que a su vez pueden ser interlocutorias cuando 

atienden aspectos incidentales o accesorios vinculados con el 

procedimiento que resuelvan el fondo del asunto principal. En este último 
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caso la sentencia se identifica con la terminación, conclusión integral, 

normal o natural del proceso o litigio.     

- Sentencia como decisión, declaración de la voluntad del estado vía 

juzgador competente y acto central de la función jurisdiccional. – 

Viéndolo desde este punto de vista la sentencia constituye uno de los 

elementos más importantes de manera democrática de un estado 

constitucional de derecho donde las acciones de los que lo integran y 

sobre todo de quienes integran los órganos de poder se someten todos al 

imperio del orden normativo. Entonces podemos decir que es 

precisamente la sentencia dictada por el juez garante del régimen 

democrático (cristalizado, entre otros, en una constitución y en un régimen 

de derechos fundamentales) es el instrumento por medio del cual se 

`protegen los principios de certeza y seguridad jurídica, mediante la 

impartición de justicia con independencia, imparcialidad, objetividad y 

legalidad. 

- Sentencia como acto de interpretación, integración y recreación del 

derecho. – aquí mostraremos una forma peculiar de la sentencia donde la 

forma de entender a la sentencia supera la postura francesa del 

formalismo legal de división de poderes de los siglos XVIII y XIX, aquí la 

labor del juez solo consistía en la aplicación de la ley escrita (TROPER 

2003, 212-20). Esta postura hace ver al juzgador como interprete no solo 

eso sino como un     verdadero investigador o conocedor del derecho, a 

través de sus sentencias. El tema actual de debate sobre todo en los 

tribunales como los de índole constitucional; debemos destacar al respecto 

que en materia electoral las resoluciones adoptadas por el tribunal 
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electoral del poder judicial de la federación, además de constituir por sí 

misma una importante Fuente del derecho( tanto sentencias y tesis 

individualizadas como jurisprudencia) entonces podemos decir que esto 

se ha convertido en herramienta muy importante en el proceso de 

actualización jurídica en la materia (Alanis 2008, 3-24). 

- Sentencia como documento formal y solemne. – La sentencia como 

documento es muy importante ya que nos da a conocer que este radica 

en que debe ser fiel reflejo de la voluntad del juzgador. El soporte físico y 

material de la sentencia aporta en favor de la certeza y la seguridad 

jurídicas, además es el documento donde cristalizan lo más justo u objetivo 

posible los diversos aspectos que se abordan centralmente en el presente 

estudio, a saber: la sentencia como palabra e instrumento de 

comunicación; la sentencia como punto de encuentro entre el derecho y la 

literatura, como género literario que exige rigor intelectual en su 

elaboración para alcanzar rectitud; la sentencia estética como condición 

que se traduce en dignidad y la sentencia en su dimensión orientadora 

didáctica y pedagógica.  (Nava, 2011)    

1.2.4.2 La pena como sanción  
 

Sobre la pena podemos entender que es el medio tradicional y más 

importante que utiliza el Derecho Penal y que se relaciona con conductas 

socialmente desvaloradas de las personas, por lo tanto, es "una consecuencia 

jurídica asignada,' al autor del delito (Villavicencio zoo6: 45). por esa razón, se 

puede definir a la pena como aquella sanción que determina el legislador para 

el agente que cometa un supuesto de hecho delictivo. 
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También se puede definir como Ia reacción del Estado frente a un 

comportamiento típico, antijurídico y culpable. De acuerdo con Bustos 

Ramírez, la pena es una privación de bienes jurídicos prevista en la ley penal 

y que es impuesta por los órganos jurisdiccionales competentes al autor de 

una conducta delictiva. A su vez, es un instrumento para la auto constatación 

de la potestad punitiva del Estado (Bustos citado por Bramont-Arias pág. 429). 

“Debemos entender que la pena no forma parte del delito, es más bien una 

consecuencia de él.” 

1.2.4.3 Teorías sobre el fundamento y fin de la pena 
 

Según el autor Hurtado la sanción penal como consecuencia de la 

infracción implica la restricción o privación de los derechos fundamentales de 

lo mencionado solo se puede entender a través de varias teorías que son las 

teorías absolutas relativas y mixtas. 

• Teorías absolutas 

Niegan que la pena cumpla con una función unitaria específica. Su 

imposición solo busca que el autor del delito pague por su falta (Hurtado 2005 

pág.34). En otras palabras, y tal como sostiene Abraham Castro Moreno, la 

pena se impone porque se ha delinquido, como una exigencia de la justicia 

(2009 pág.5). Se aplica la pena para destruir la voluntad inmoral del 

delincuente, voluntad que es la fuente productora de delitos. 

•  Teorías relativas 

Le atribuyen como función principal evitar la comisión de delitos, en la 

medida que reconocen un efecto disuasivo tanto frente a terceros (prevención 
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general) como frente al propio delincuente, evitando así que este reincida 

(prevención especial). Castro señala que la prevención frente a terceros o 

general ha sido entendida como aquella que se dirige al conjunto de miembros 

de la sociedad para impedir que cometan delitos mediante la intimidación 

(prevención general negativa) o a través del fortalecimiento de su fidelidad al 

ordenamiento jurídico (prevención general positiva) (zoo9: 36). 

• Teoría mixta 

Estas teorías explican que el fin de la pena no puede ser justificado ni 

explicado desde una sola teoría, sino que se debe recurrir a diversos criterios. 

Roxin propone una visión integral de los fines de la pena: de un lado, no es 

partidario de la idea de la retribución y, de otro lado, reconoce aquellos 

objetivos de la prevención general y especial (1997: 98-ro3). Hurtado pozo, 

resumiendo, Ia posición de Roxin, señala que el autor alemán distingue tres 

niveles: la pena prevista por ley (instancia legislativa), que tiene por objeto 

aquella prevención general; la imposición de la pena (momento judicial), que 

supone la culpabilidad del procesado, la misma que imita los objetivos de la 

prevención general o especial; y la ejecución de la pena (nivel administrativo), 

donde se aplica los objetivos de la prevención especial. Así, la prevención 

general y la especial se encuentran de una manera proporcional en cada etapa 

de la función penal por parte del Estado. (Sumarriva, 2013) 

 

1.2.5 Teoría de la pena 

 

Como bien sabemos la teoría de la pena es importante dentro del 

derecho penal ya que la historia de las teorías penales es la historia universal 
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del derecho penal. Las teorías de la pena pertenecen al derecho penal y están 

vinculados al tema de individualización porque en este campo es donde se 

muestran sus efectos. En palabras de Zudalgia espiar para él llega a la 

conclusión de que los axiomas legitimantes del derecho penal no son puras 

elucubraciones teóricas, sino que tienen gran trascendencia práctica para 

configurar la legislación penal y orientar su aplicación práctica por parte de los 

tribunales , sobre todo a la hora de fijar de forma concreta la pena que se le 

debe imponer al autor de un delito, ya que la individualización de la pena se 

deberá llevar acabo ponderando sus fines en el caso concreto. 

Lo que se busca recalcar que las teorías de las penas no solo legitiman 

o justifican la imposición de la pena, sino que además llevan lo que saben a la 

práctica. Sin embargo, estos dos aspectos básicos se encuentran en un 

profundo debate doctrinal: por una parte, se ha empezado a revisar y a 

reformular los fines de las teorías de la pena y, por otro, se proponen nuevos 

puntos de partida para su aplicación práctica, es decir, se está cuestionando 

que el proceso de individualización judicial de la pena deba realizarse desde 

una teoría de la pena, ofreciéndose un sistema diferente que vincula la 

individualización de la pena a la teoría del delito. 

a. La teoría de Jakobs  

 

Jakobs, asigna a la pena una función preventiva positiva que persigue 

reafirmar la vigencia de la norma. Este autor ha considerado que la norma no 

va destinada a que no vuelva a ser infringida o a que los potenciales 

delincuentes renuncien a la comisión de delitos, sino que va destinada a todos 

los ciudadanos para ejercitar la fidelidad al Derecho, la confianza en la norma 
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y la aceptación de sus consecuencias. Estos tres efectos son definidos por 

Jakobs como el ejercicio en el reconocimiento de la norma, pero debemos 

aclarar que este fin no se extiende a cada fase del proceso punitivo en su 

totalidad, ya que también se debe atender a las necesidades de prevención 

especial, aunque a un nivel inferior. Así, en la fase de ejecución de la pena, la 

prevención general positiva no aporta nada porque debe configurarse desde 

la prevención especial, que también deberá influir en la individualización de la 

pena, pues con la teoría de la prevención general positiva no se puede calcular 

la cantidad exacta de pena, «sino que se indica un marco formado por la 

reacción que ya puede tomarse en serio y por la reacción drástica que aún no 

es exagerada». Este marco se completa desde la perspectiva de la prevención 

especial no sobrepasando la medida adecuada a la culpabilidad del autor. Esa 

pena adecuada a la culpabilidad del autor es por definición la pena necesaria 

para la estabilización de la norma. Por tanto, Jakobs proporciona una 

culpabilidad configurada funcionalmente con un fin preventivo general positivo, 

para mantener el reconocimiento general de la norma. Para Jakobs, la función 

de la culpabilidad no puede reducirse a servir de límite de la pena, sino que 

también debe fundamentarla. Recientemente, Jakobs ha comenzado a 

atribuirle a la pena, no ya una función preventiva general, sino una función 

simbólica de confirmación de la vigencia de la norma, entendida como 

negación de la negación del Derecho.  

• La Teoría de Roxin 

 

También Roxin se ha replanteado los fines de la pena, principalmente, por 

el descrédito que ha sufrido la prevención especial, ya que no se han logrado 



43 
 

crear programas eficientes y de fácil manejo por la carencia de medios 

económicos. Esta falta de éxito, como medio de resocialización, se ha 

convertido en un argumento en contra de la prevención especial. Pese a ello, 

Roxin lo evalúa como un «cambio fructífero de la teoría de los fines de la 

pena». Roxin se ha replanteado su teoría de la pena para conceder mayor 

protagonismo a la prevención general, alegando que «no puede haber dudas 

de que también la prevención general —con restricciones— constituye una 

importante finalidad de la pena». Pero no la prevención general negativa, ya 

que ésta ha sido ampliamente desplazada por la prevención general positiva.  

Los cambios en la teoría de la pena de Roxin suponen un reconocimiento 

del distinto peso que debe tener la prevención en los fines de la pena. En este 

sentido, tiempo atrás defendió que «la teoría de los fines de la pena debe tomar 

en cuenta la dimensión temporal de la realización del Derecho Penal. Esta 

dimensión temporal va desde la pura prevención general en las conminaciones 

penales, pasando por la conminación entre la prevención general y prevención 

especial al momento de imponer la sanción, hasta llegar a la clara 

preeminencia de la prevención especial en la ejecución de la pena y de las 

sanciones no privativas de libertad». Sin embargo, en la actualidad, su 

pensamiento ha cambiado notablemente en la fase de individualización judicial 

de la pena al dejar de concederle preferencia a la prevención especial. En 

concreto, afirma que en la imposición de sanciones influyen conjuntamente la 

prevención general y la prevención especial, aunque lo hacen de manera 

escalonada según la gravedad del delito. En este sentido, defiende que, 

«cuando el proceso penal culmine en una condena, pasan a primer plano, la 



44 
 

imposición de la sanción, los puntos de vista de prevención general y de 

prevención especial por igual. Mientras más grave sea el delito, tanto más 

exige la prevención general un agotamiento de la medida de la culpabilidad. Y 

es que cuando se trata de delitos gravísimos, la confianza en el ordenamiento 

jurídico solamente puede mantenerse y la paz jurídica solo puede 

restablecerse, cuando se produzca una represión adecuada a la culpabilidad. 

Por el contrario, en los delitos leves y de mediana gravedad, que son la 

mayoría, puede practicarse más tolerancia, esto es, razones de prevención 

especial. Entonces aquí la pena puede quedarse por debajo de la medida de 

la culpabilidad, y pueden entrar a tallar todos los beneficios que se basen en 

la posibilidad de la suspensión condicional de la pena, la reparación civil, la 

reconciliación y el trabajo comunitario. Y es que los delitos menores 

conmueven la paz social de manera comparativamente leve y, una 

reintegración social del delincuente sirve más a la seguridad pública, que un 

rigor promotor de la reincidencia». (Ceballos, 2014) 

1.2.6 Las penas en el Perú 
 

Las diferentes teorías de la pena que establece nuestra dogmática 

penal, nos llevan a sus funciones de carácter preventivo, protector y 

resocializador. La imposición de una pena por más pequeña que sea, tiene el 

fin de restablecer el orden alterado por la comisión de un delito. La medida de 

la pena, evidentemente, depende de la gravedad del hecho punible realizado 

y el grado de culpabilidad del autor, estableciéndose un grado de 

proporcionalidad entre el delito y la pena. 
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La pretensión punitiva estatal, según las diversas corrientes del 

pensamiento penal, nos precisan que un fin de la pena es también disuadir al 

autor de la comisión de futuros hechos punibles, es decir, evitar la reincidencia, 

y solo se procurará readaptar al autor mediante tratamientos de 

resocialización. 

Así, por ejemplo, se habla de la prevención de la pena y 

von Liszt decía: “Solo la pena necesaria es justa”. Por ello se habla de la 

evitación del delito, pues no se quiere retribuir el hecho pasado, no se mira al 

pasado, al fin y al cabo; sino que se ve la justificación de la pena en que se 

debe prevenir nuevos delitos del autor. 

Para tal efecto, el artículo 45 del Código Penal establece que el juez, al 

momento de fundamentar y determinar la pena, debe tener en cuenta las 

carencias sociales que hubiere sufrido el agente o el abuso en su cargo, 

posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe 

en la sociedad. 

De la misma forma, su cultura y sus costumbres, y además los intereses 

de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como 

la afectación de sus derechos y considerando su situación de vulnerabilidad. 

(BARRANZUELA, 2011) 

1.2.7 La conversión de las penas 
 

La conversión de la pena es la sustitución de una pena por otra si vemos 

en nuestro caso sería remplazar la pena privativa de libertad por una que sea 

menor; añadiendo a esto en el artículo 32 y 33 del código penal se establece 
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la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad por penas limitativas de 

derecho cuando la sanción sustituida a su criterio del juez no es más de 4 

años. (Sumarriva, 2013) 

La conversión de la pena es una forma de indulto parcial por el cual se 

sustituye una pena por otra de menor grado se puede decir que pertenece a 

aquellas medidas alternativas que se le conoce como sustitutivos penales. 

Consiste en remplazar la pena privativa de libertad por otra sanción de distinta 

naturaleza. O como señala De la cuesta Arzamendi, ante “la no necesidad para 

el sujeto concreto de una pena tan grave, buscan la sustitución pura y simple 

de esas penas por otras que causen menos daño al individuo y la sociedad. 

En el derecho penal comparado se le da otra denominaciones por ejemplo en 

el derecho penal brasileño, español, y portugués se le conoce como 

“sustitución de penas” mientras en costa rica y Guatemala se le denomina 

“conmutación de penas”  pero hay sistemas jurídicos que utilizan ambas 

denominaciones solo el código penal tipo para Latinoamérica emplea de modo 

exclusivo “ conversión de la pena “ añadiendo a todo cabe describir el caso del 

Perú la legislación vigente trata, en cambio, de dos instituciones paralelas a 

los que se le conoce como “sustitución de penas” (art.32) y “conversión de 

penas” (art.52) en los cuales se establece que existe una diferencia entre 

ambas. (Saldarriaga, 1977) 

1.2.4.1 Suspensión de la ejecución de la pena 
    

Según el art.57, el juez puede suspender la ejecución de la pena privativa 

de libertad que no sea mayor de cuatro años. Estamos lejos de la cautela con 



47 
 

la que, en 1924 solo se previó esta medida con relación a la pena de prisión 

que no excediera seis meses. Entonces el legislador justificó su decisión 

diciendo que “el tiempo mínimo adoptado para la pena de prisión se explica 

fácilmente por tratarse de un medio enteramente nuevo cuya aplicación 

demanda suma prudencia”. Este límite era demasiado bajo, si se tiene en 

cuenta que en el modelo helvético era de un año y que, por ejemplo, en 1921, 

el legislador argentino lo había establecido en dos años. Ese criterio resultaba 

así (p. 241) mismo incongruente debido a que, en el Código de procedimientos 

penales, se declaraba procedente la liberación provisional (destinada también 

a evitar el ingreso del delincuente en prisión) en caso de inculpados por delito 

sancionado con no más de dos años. En la práctica, la restricción del ámbito 

de aplicación de la condena condicional produjo el efecto no deseado 

consistente en que los jueces imponen penas de seis meses, aun cuando no 

correspondieran a la gravedad del acto y a la culpabilidad del agente, para 

poder, de esta manera, conceder la condena condicional. El nuevo límite 

establecido en el art. 57 es conforme a la tendencia legislativa de las últimas 

décadas. Poco importa el tipo y la gravedad del delito que el condenado ha 

cometido. Lo decisivo es que la pena impuesta, de acuerdo con las reglas 

relativas a la individualización de la sanción (art. 46 y ss.), no supere el límite 

establecido en el art. 57. En consecuencia, la manera, el tiempo y el lugar de 

la perpetración, los medios usados; es decir, el tipo y la gravedad del delito no 

son determinantes para suspender la ejecución de la pena. Estos factores son 

considerados, por el juez, al momento de individualizar la pena. Con razón 

afirmaba Ángel Gustavo Cornejo que “la importancia o naturaleza del delito no 

entra en consideración para otorgar la condena condicional”. Debe distinguirse 
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claramente estos dos aspectos; de lo contrario, se tenderá a excluir la condena 

condicional por razones puramente objetivas (naturaleza del delito, frecuencia 

de su comisión, necesidad de sancionar hechos de la naturaleza del delito en 

cuestión). Esta concepción equivocada sirvió de base a diversas ejecutorias 

de la Corte Suprema en los años siguientes a la introducción de la condena 

condicional. Los casos en los que procede la reserva de fallo según el tipo de 

pena son más numerosos. En caso de pena privativa de libertad, debe tratarse 

de pena no mayor de tres años. Se entiende que se trata de la pena que 

merece el autor por el delito que da lugar al proceso y no al máximum de la 

pena fijada en la disposición legal. Esto último parecería establecerse en el 

art. 62 mediante la expresión “cuando el delito está sancionado con pena 

privativa de libertad ...”. Como ya lo hemos (p. 243) señalado, no es clara la 

razón por la que ha conducido no se han considerado las penas de hasta 

cuatro años de duración como se ha hecho respecto a la suspensión de la 

ejecución de la pena. La similitud entre ambas medidas y la amplitud del 

criterio admitido no justifican tan pequeña diferencia. Si la idea es que la 

suspensión de la reserva de fallo es un medio de reacción penal menos grave 

que la suspensión de la ejecución, la diferencia hubiera debido ser más 

importante. La explicación está quizás en relación al tipo de delincuentes 

considerados como sujetos de la reserva de fallo. Respecto a la pena de multa, 

por el contrario, no se fija límite alguno. Esto quiere decir que la reserva de 

fallo es posible aún si la multa es fijada en un número elevado de días-multa. 

Esta amplitud crea el riesgo que en ciertos casos (delitos contra el medio 

ambiente) o con relación a ciertos autores (económica y socialmente 

favorecidos), la necesaria represión sea escamoteada. Además, resulta un 
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poco paradójico que se restrinja su aplicación respecto a las demás penas. 

Así, la reserva de fallo sólo procede respecto a las penas de prestación de 

servicios a la comunidad y de limitación de días libres que no superan las 

noventa jornadas y a la inhabilitación cuando no sea mayor de dos años. En 

razón de la finalidad atribuida a la reserva de fallo (evitar la estigmatización 

para facilitar la reinserción), la amplitud adoptada respecto a la pena de multa 

se justificaba aún más con relación a estas tres penas limitativas de derechos. 

(Pozo, 1997) 

• REGLAS DE CONDUCTA. – En nuestra legislación “la suspensión de 

la ejecución de la condena” toma lugar ya en el momento del 

pronunciamiento judicial del fallo como podemos ver que aparece en 

el sistema del sursis del derecho penal francés, pero no sucede lo 

mismo en el derecho anglosajón, donde la suspensión de la pena 

adquiere vigencia posterior una vez que ya se ha vencido el periodo 

de prueba. 

Podemos decir entonces que la “suspensión y ejecución de la 

pena “adquiere efectos positivos en su sustitución por las cortas 

penas de privación de libertad, tal como ya mencionamos en el 

artículo 57 esta institución se aplica a condenas que no superen los 

cuatro años de privación de libertad. 

A las reglas de conducta se les conoce como normas mínimas 

que el condenado debe cumplir. La finalidad de las reglas de 

conducta es asegurar el éxito de la institución suspensiva de la pena, 
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preservar sus efectos intimidatorios, así como la obtención del 

resultado de la rehabilitación social. 

Cabe añadir que la existencia de reglas de conducta impuestas 

al delincuente no supone que tenga una conducta intachable solo es 

necesario que cumpla con las reglas que se le impone. Las reglas de 

conducta no intentan convertir al condenado en un moralizador, sino 

en un ciudadano que debe comportarse en sociedad respetando las 

normas para una convivencia pacífica. 

Como ya mencionamos, el incumplimiento de las reglas de 

conducta acarrea una serie de sanciones, debemos mencionar que 

las imposiciones de las reglas de conducta al condenado obedecen 

a la necesidad de monitorear si el condenado está cumpliendo con el 

régimen de rehabilitación social. 

Entonces el artículo 58 del código penal contempla varias 

sanciones al condenado cuando durante el periodo de suspensión no 

cumpliera con las reglas de conducta impuesta, sanciones que el 

juzgador podrá imponer, conforme a los siguientes supuestos. 

1. Amonestar al infractor 

2. Prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del 

plazo inicialmente fijado. En ningún caso la prorroga 

excederá de tres años 

3. Revocar la suspensión de la medida 

Volviendo a reiterar las reglas de conducta suponen que el 

condenado se autorregule en su proceder conductivo porque de nada 
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serviría suspender la ejecución de la pena a quien con su conducta 

a posteriori se vuelva a manifestar contra el ordenamiento jurídico, lo 

que anularía los efectos de prevención especial. 

• Revocación y suspensión de la pena. - El artículo 58 del código penal 

contempla una serie de sanciones ante el incumplimiento de las reglas 

de conducta impuestas al penado; hemos observado, pues, que la 

imposición de sanciones -que puede llegar hasta su revocatoria- es de 

carácter potestativo para el juzgador. Mas el carácter potestativo se 

convierte en imperativo, cuando el condenado sujeto al plazo de 

prueba, es condenado por la comisión de un nuevo delito doloso; esto 

quiere decir en cristiano, que el beneficiado con la suspensión, comete 

una infracción de una norma jurídico-penal, manifestado en la integridad 

o intangibilidad de un bien jurídico protegido, mediando un proceder 

antijurídico, que identifica una vinculación personal del hecho con su 

autor, a título de dolo, es decir, es sujeto infractor es por lo menos 

consciente de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. 

Obviamente, el hecho de que el condenado reitere una conducta 

reñida con las normas penales, supone una manifestación de rechazo 

hacia las finalidades preventivo especiales positivos de la suspensión, 

que afectan la estabilidad del orden jurídico y la confianza en el 

reconocimiento colectivo hacia su vigencia, que en definitiva lo hace 

desmerecedor de seguir beneficiándose con un régimen, así concebido. 

Se revocará la suspensión de la pena, siempre y cuando, el 

sujeto afectado sea condenado por un nuevo delito doloso, cuya pena 
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privativa de libertad exceda los tres años, procediéndose a la ejecución 

de la pena suspendida condicionalmente, imponiéndose la que 

corresponde por el segundo hecho punible perpetrado. 

Cabe destacar, a este nivel de la revocatoria significa unas 

sanciones por quien incurso en un régimen favorable, vuelve e a 

delinquir, que finalmente implica el castigo de la reincidencia, si es que 

podemos denominar al condenado como primario. 

En caso, de que el hecho punible haya sido cometido con 

anterioridad al otro hecho delictivo objeto de suspensión, y si el primero 

merece una pena efectiva de privación de libertad, consideramos que 

igualmente el régimen de suspensión quedaría automáticamente sin 

efecto, en tanto, éste sólo se puede desarrollar en un ambiente de plena 

libertad. 

En resumidas cuentas, la revocación del régimen de suspensión 

por la condena de un nuevo delito doloso, obedece al castigo de quien 

en un régimen de beneficio vuelve a manifestar su desprecio por las 

normas mínimas de convivencia social, defraudando la confianza de la 

administración de justicia y del colectivo. 

• Desaparición de la condena. – El precepto normativo, contenido en el 

artículo 61 del código penal, dispone a la letra que: "La condena se 

considera como no pronunciada si transcurre el plazo de prueba sin que 

el condenado cometa nuevo delito doloso, ni infrinja de manera 

persistente y obstinada las reglas de conducta establecidas en la 

sentencia. 
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Los efectos jurídicos, cumplido el plazo de suspensión no 

habiéndose cometido nuevo delito doloso y sujetándose estrictamente 

a las reglas de conducta impuestas por el juzgador, implican la extinción 

de la ejecución de la pena, tal como lo establece el artículo 85". 

1.2.4.2 Reserva del fallo condenatorio 

 

Contiene una declaración de culpabilidad por el injusto perpetrado por el 

autor lesionando la norma jurídica por lo que el juez decide abstenerse de 

dictar la parte resolutiva de la sentencia condenatoria, sin perjuicio desde 

luego de las responsabilidades civiles del caso (Art.62 del0 C.P.). Se trata de 

una alternativa a la pena privativa de libertad de corta duración, a las de multa 

y a la pena limitativa de derechos. Son requisitos para la aplicación de este 

instituto: 1.-Que el delito este conminado con una pena privativa de libertad no 

mayor de tres años o multa; 2.-Cuando la pena pronostica no supere las 

noventa jornadas de servicios a la comunidad o de limitación de días libres; 3.-

Cuando la pena pronostica no supere los dos años de inhabilitación. 

La revocación de la reserva del fallo condenatorio el juez en el supuesto 

de incumplimiento de las reglas de conducta podrá: 1.-Hacerle una severa 

advertencia; 2.-Prorrogar el régimen de prueba, sin exceder la cantidad del 

plazo inicialmente fijado; 3.-Revocar el régimen de prueba. El Juez podrá 

revocar facultativamente la reserva, en el supuesto que el infractor cometa otro 

delito doloso por el que sea condenado a una pena superior a los tres años. 

• Las reglas de conducta. - De igual manera que el caso de la condena 

condicional, el legislador ha considerado necesario, que el beneficiado 
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con la reserva del fallo condenatorio (suspensión del fallo) sea 

sometido a determinados parámetros de conducta a fin de garantizar 

y de controlar el proceso de rehabilitación social. 

Las llamadas (reglas de conducta), comprendidas en el 

enunciado normativo, no importan un catálogo cerrado, en la medida 

el juzgador podrá imponer las reglas o normas que a su juicio sean 

necesarias para procurar el éxito del programa de rehabilitación social, 

y para ello deberá valorar la personalidad del reo y sus particulares 

características, a fin de sujetar las reglas de conducta a las 

necesidades del mismo. 

Asimismo, al igual que lo contemplado en el artículo 58, el órgano 

jurisdiccional está impedido de imponer reglas que vulneren derechos 

fundamentales, que conlleven una afectación a la dignidad del 

condenado. La persona humana y el respeto hacia su dignidad, 

comportan la plataforma sustancial, la cúspide los valores 

consagrados en el texto ius-fundamental, que sirven de limitación y de 

contención ante cualquier desborde del poder punitivo, con arreglo a 

la declaración contenida en el artículo I del Título Preliminar del CP; la 

codificación se encamina firmemente a la defensa de la persona 

humana, en tal entendido, la imposición de estos mecanismos 

alternativos no pueden suponer una afectación los bienes jurídicos 

fundamentales del individuo. 

• Incumplimiento de las reglas de conducta.- La imposición de ciertas 

reglas de conducta, obedecen a la necesidad de que el agente 

beneficiado se someta a unas normas mínimas, que procuren 
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asegurar el programa de rehabilitación social: por tales motivos, si el 

condenado no manifiesta actos positivos que se confirman con el 

cumplimiento de estas reglas de conducta, manifestará con su 

proceder conductivo, una falta de reconocimiento hacia la justicia y en 

definitiva no habrá asumido por entero, las consecuencias 

perjudiciales de su accionar 

Según lo anotado, el agente ya no está en condiciones de 

continuar siendo beneficiado con el régimen sustitutivo, por lo que 

conforme las nuevas circunstancias del caso particular, ya no resulta 

legítimo seguir beneficiándose de un régimen punitivo, que 

precisamente sostiene su legitimidad, en que el sujeto infractor, se 

integre a las normas mínimas de convivencia social; 

consecuentemente, la administración de justicia está facultada para 

sancionar el incumplimiento, dependiendo de su ínsita gravedad, la 

cual puede graduarse desde una reprimenda judicial (amonestación) 

hasta su revocatoria. 

• Extinción del régimen de prueba.- En el caso de que el régimen de 

prueba hubiese culminado satisfactoriamente por parte del agente, es 

decir, no habiéndose incumplido las reglas de conducta, se declarará 

extinguido el plazo fijado y el juzgamiento como no efectuado; en 

consecuencia, se extingue la responsabilidad criminal, se extingue la 

ejecución de la pena, y el agente recobra un status jurídico, como si 

nunca hubiese cometido delito alguno, tanto para la administración de 

justicia como para la sociedad, de este modo los fines de prevención 

especial cobran vigencia real y fáctica. (FREYRE, 2013) 
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1.2.4.3 Exención de la pena  

Sobre la exención de la pena nos señala el artículo 68 del código penal 

nos dice que el juez puede eximir de sanción en los casos en que el delito este 

previsto en la ley con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con 

pena limitada de derechos y con multa si la responsabilidad del agente fuere 

mínima. 

A modo de interpretación seria que es un instituto procesal que busca la 

“composición” del conflicto jurídico, por la que agraviante y agraviado se 

reconcilian entre sí careciendo de objeto a partir de ello, que intervenga el 

Estado. Procede eximir de sanción en los casos en que el delito esté previsto 

en la ley con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con pena. 

(TORRICO, 2013) 

1.2.8 La Reparación Civil en el proceso penal 

 

Beltrán (1988) nos refiere que: “la realización de un hecho delictivo no 

solamente se vulnera un bien jurídico que acarrea una sanción penal, sino 

también se afecta un interés custodiado por nuestra legislación, respecto de la 

víctima quien tiene el derecho a ser resarcida” (p. 149). 

Por su parte Velásquez (1997) sostiene que: “El hecho punible da origen 

no solamente a efectos de orden penal, sino también civil, por lo que todo 

individuo que haya realizado una conducta típica, antijurídica y culpable, 

siendo un imputable o inimputable, tiene que restituir las cosas conforme a la 

situación anterior que tenía antes de la comisión del ilícito, cuando fuese 
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viable, y resarcir los daños o perjuicios ocasionados al perjudicado; es así que 

se origina la responsabilidad civil como consecuencia del hecho punible” (p. 

123). 

1.2.4.4 La reparación civil como sanción jurídica penal 
 

Hay autores que han considerado que en sede penal la reparación civil 

constituye una sanción jurídico penal, la misma que cumple una finalidad 

propia de la pena y puede imponerse conjuntamente con esta o sustituirla en 

algunos casos (Como se citó en Gálvez Villegas, 2016, p. 185). Es decir, han 

considerado a la reparación civil como una consecuencia jurídica del delito al 

igual que las penas y medidas de seguridad, lo cual no es cierto; claramente 

lo hace notar el artículo 12°, inciso 3 del Código Procesal Penal. 

Roxin argumenta que los preceptos que la regulan se encuentran 

previstos en el Código Penal y que su presupuesto es la comisión de un delito 

o falta; lo cual se fundamenta en la necesidad de que el derecho penal restaure 

todos los aspectos del ordenamiento jurídico lesionados por el acto ilícito 

(Zamora Barboza, 2014, p. 355). Sin embargo, es el mismo Código Penal 

mediante su artículo 101° que establece que la reparación civil se rige por las 

disposiciones pertinentes del Código Civil, por lo que hace notar claramente 

que no es una sanción jurídica penal. 

Los argumentos de esta posición han sido cuestionados por Margarita 

Roig, quien sostiene no se le puede conferir al derecho penal una finalidad tan 

amplia como la de restaurar todos los aspectos del orden jurídico, pues, el 

derecho penal es de última ratio y obedece al principio de mínima intervención 
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(Cómo se citó en Zamora Barboza, 2014, p. 355), con lo cual estamos de 

acuerdo. 

1.2.4.5 La naturaleza privada de la reparación civil 
 

La reparación civil es de naturaleza civil y privada en razón a la propia 

condición de la pretensión indemnizatoria y del marco normativo que la regula: 

el llamado derecho de daños. 

En efecto, la reparación civil se sustenta en un interés particular y por 

tanto no puede cumplir con las funciones atribuidas a la pena. Tampoco puede 

afirmarse lo contrario por el hecho de que se atribuye al Ministerio Público la 

función de perseguir su cumplimiento (Hurtado Pozo y Prado Saldarriaga, 

2011, p. 433). La naturaleza de esta institución no está determinada por el 

interés público de la sociedad, sino por el interés particular y específico de la 

víctima o agraviado por el delito. 

Se argumenta principalmente, que desde sus orígenes fácticos o 

jurídicos tienen una finalidad de resarcir los perjuicios causados, diferente de 

la que tiene la persecución penal y la imposición de la pena, en ese sentido 

Hirsch rechaza identificar y relacionar pena y reparación, debido a que son 

cosas diferentes y no manipulables a través de un cambio de etiquetas. 

La posibilidad de utilizarla como medio para solucionar conflictos o para 

atender las necesidades de la víctima de un delito no contradice su carácter 

eminentemente privado (Cómo se citó en Hurtado Pozo y Prado Saldarriaga, 

2011, p. 432). 
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Prado Saldarriaga, rechaza todo intento de considerar a la reparación 

civil como pena u otro tipo de sanciones jurídico-penales, por lo que está a 

favor de su naturaleza privada y resarcitoria, autor con el cual coincidimos. 

1.2.4.6 Funciones atribuidas a la reparación civil 
 

- Función resarcitoria. - Se sostiene en forma unánime que la función 

natural de la responsabilidad civil o del Derecho de daños, es la 

reparación o resarcimiento de los daños causados a la víctima, sea 

esta individual o colectiva; constituyendo dicha función su razón de 

ser o fundamento dentro del ordenamiento jurídico y del control social 

formal. (Casa, 2017,p.32) 

- Función preventiva. -Es evitar futuras lesiones a los bienes o 

intereses jurídicos protegidos por nuestra normatividad penal. En ese 

sentido, lo que se quiere lograr es prevenir que se causen más 

daños, lo que constituye un complemento ideal compatible con la 

necesidad de resarcir a la víctima. 

Esta función preventiva puede ser general o específica. La primera 

referida al efecto disuasorio que transmite la amenaza efectiva de la 

consecuencia legal frente a la producción del hecho dañoso, y la 

segunda referida a la imposición de deberes especiales a 

determinados sujetos vinculados a actividades riesgosas o 

peligrosas a fin de evitar la consumación de daños o a detener los 

efectos de una acción dañosa ya iniciada (Bernal, 2013, pp. 11 y ss.) 

- Función sancionadora o punitiva. - La reparación civil tiene fin 

idéntico a la imposición de una determinada pena, puesto que 
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cuando los jueces imponen el pago de un monto determinado de 

dinero por dicho concepto, lo hacen con la finalidad de sancionar al 

condenado por haber perjudicado o lesionado al agraviado, a fin de 

lograr, de ser posible, reparar el daño causado no sólo a su esfera 

patrimonial sino también personal. 

1.2.4.7 Extensión de la Reparación Civil 
 

A tenor de lo prescrito por el Art. 93° del C.P. vigente la reparación civil 

comprende: la restitución del bien objeto del delito o en defecto de aquel, el 

pago de su valor; y la indemnización de los daños y perjuicios causados al 

ofendido o a las personas con derecho a dicha reparación. (Beraun et all, 2015, 

pp.33-34) 

• La Restitución del Bien. -Por restitución se entiende a la 

restauración del bien al estado existente antes de la producción del 

ilícito penal, es decir es el restablecimiento del status quo. (Quintero, 

1992 citado por Beraun et all, 2015, p.34).  En el caso que la 

restitución es imposible de hecho, nuestra legislación establece que 

el damnificado puede exigir en sustitución de ella y como reparación, 

el pago del valor del bien, más el de estimación si lo tuviere.  

La restitución debe hacerse aun cuando el bien se halle en poder 

de un tercero que lo posee legalmente, en estos casos el tercero 

puede demandar una compensación de su valor a quienes se les 

suministraron o transfirieron. No será aplicable esta disposición 

cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y con los 

requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable. 
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• La Indemnización de los Daños y Perjuicios. -Se considera 

indemnización el pago de una cantidad de dinero como 

compensación por el daño y los perjuicios ocasionados a la víctima 

o a su familia con el delito. En consecuencia, la indemnización asume 

un rol subsidiario y de complemento frente a la restitución, su 

valoración debe hacerse atendiendo a la naturaleza del daño y de los 

perjuicios que éste ha generado a la víctima acorde con el Art. 1985° 

del Código Civil.  Sin embargo, el texto legal no precisa a qué clase 

de daños se refiere, pero entendemos que se refiere tanto a los 

daños morales y materiales producidos por el delito. 

 

1.2.4.8 La ejecución de la reparación civil 
 

La ejecución de la obligación reparadora y la pena, tienen sus propios 

mecanismos de cumplimiento, así en cuanto a la ejecución de la reparación 

civil, se regula conforme lo prevé el artículo 337 del Código de Procedimientos 

Penales (efectivizarían de la reparación civil), a cargo del Juez que dictó la 

sentencia conforme lo establece el artículo 338 del Código de Procedimientos 

penales y de acuerdo a las normas de la ejecución forzada, esto es de la forma 

establecida por los artículos 725 al 428 del Código Procesal Civil; la que podrá 

concretarse a través de una medida cautelar previamente ejecutada o 

trabándose una medida propia de la ejecución de resoluciones judiciales, 

procediéndose a la tasación del bien, concluyendo con el respectivo remate, 

pago o adjudicación del ser el caso. En el Nuevo Código Procesal Penal se 

sigue el mismo mecanismo, conforme lo prevé el artículo 493 inciso 1. 
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1.2.4.9 Regla de conducta de reparar el daño causado 
 

Las reglas de conducta vienen a ser aquellas obligaciones y/o 

restricciones que el Juez impone al condenado, quien debe cumplirlas a 

cabalidad durante el período de prueba fijado en la sentencia.  

En la doctrina se los considera como obligaciones, debido a que son 

cargas que tienen una finalidad reparadora; y como instrucciones, porque 

tienen como función ayudar a la reinserción social del condenado y se 

pretende cumplir con los objetivos de tipo preventivo especial. (Reátegui 2016, 

pp. 2326 - 2327) 

De conformidad con el artículo 58° del Código Penal se tiene que: Al 

suspender la ejecución de la pena, el Juez impone las siguientes reglas de 

conducta que sean aplicables al caso:  

1. Prohibición de frecuentar determinados lugares;  

2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin 

autorización del Juez;  

3. Comparecer mensualmente al juzgado, personal y 

obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades;  

4. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su 

pago fraccionado, salvo cuando demuestre que está en 

imposibilidad de hacerlo;  
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5. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la 

realización de otro delito;  

6. Obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación 

de drogas o alcohol;  

7. Obligación de seguir tratamiento o programas laborales o 

educativos, organizados por la autoridad de ejecución penal o 

institución competente; o,  

 

8. Los demás deberes adecuados a la rehabilitación social del 

agente, siempre que no atenten contra la dignidad del 

condenado.  

9. Obligación de someterse a un tratamiento psicológico o 

psiquiátrico.  

 

De las cuales el Juez debe elegir las pertinentes del caso y, 

además puede integrar otras que estime adecuadas, ya que la 

ley establece como único límite que estas no afecten la dignidad 

del condenado. Asimismo, deben guardar conexión con las 

circunstancias particulares del delito y con la personalidad del 

imputado.  

 

1.2.4.10 Suspensión de la ejecución de la pena 
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En opinión de Rosas (2013) “consiste en la suspensión del cumplimento 

de la condena durante un cierto período en el que se establece determinadas 

condiciones que si son cumplidas permiten declarar extinguida la 

responsabilidad criminal. Responde a criterios del derecho humanitario que 

propicia darle al infractor una oportunidad de actuar en el futuro con respeto al 

orden jurídico” (p.7).  

1.2.4.11 Revocación de la suspensión de la ejecución de la pena  
 

Se trata de la sanción más severa, por lo que su uso debe ser 

excepcional y luego de haberse aplicado las sanciones precedentes de 

amonestación o de prórroga. En todo caso, su uso debe limitarse, en lo posible, 

al hecho de que el sentenciado haya cometido nuevo delito, mereciendo por 

ello otra condena. 

El incumplimiento de las reglas de conductas impuestas por el Juez, 

para el periodo de suspensión, o la condena por otro delito, el Juez podrá: 1.-

Amonestar al infractor; 2.- Prorrogar el plazo de suspensión; 3.-Revocar la 

suspensión de la medida. Tratándose de la comisión por parte del condenado, 

de un nuevo delito doloso cuya pena de libertad sea superior a los tres años, 

la revocatoria de la suspensión será obligatoria para el Juez (Art.60). 

 

1.2.4.12 Regulación normativa de la reparación civil en el proceso penal 

 

En nuestro ordenamiento jurídico encontramos diversas normas que 

regulan el tema de la reparación civil dentro del proceso penal, en este caso 

haremos referencia aquellas normas de naturaleza penal que así lo hagan: 



65 
 

• Código Penal  

El artículo 92 del Código penal establece que “La reparación civil se 

determina conjuntamente con la pena “; es decir impone la obligación al Juez 

de determinar la reparación civil, en caso que considere responsable del delito 

al procesado y por ende le imponga una pena, sin importar si esta es una pena 

mínima o la máxima. Así una vez que se considere culpable al procesado el 

Juez está obligado a determinar la pena y la reparación civil, ojo se exige, “la 

reparación civil”. 

Por otro lado, tenemos que el artículo 93 del Código Penal, señala que 

la reparación civil comprende: “1. La restitución del bien o, si no es posible, el 

pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios”; por lo cual, 

lo que nos importa en el presente análisis, es centrarnos al segundo elemento 

a que se refiere la norma antes invocada, es decir cuando señala que la 

reparación comprende también la indemnización por daños y perjuicios. Para 

lo cual es de suma importancia tener en cuenta lo que señala el mismo código 

adjetivo en su artículo 101°, que precisa “La reparación civil se rige, además, 

por las disposiciones pertinentes del Código Civil”. 

De igual forma debemos recordar que la indemnización por daños y 

perjuicios, como se ha dicho, no es otra cosa que la reparación civil a favor del 

dañado, esto es el derecho que tiene el dañado sobre el autor de una conducta 

dañosa a que éste repare las consecuencias dañosas del delito. 

• Código de Procedimientos penales  
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El antiquísimo Código de Procedimientos penales de 1941, vigente aún 

en muchos departamentos del país, regula en el Título V todo lo relacionado a 

la parte civil, entendiendo esta como aquella parte perjudicada por el delito. 

De igual forma en relación al tema que abordamos tenemos que el inciso 2 del 

artículo 57 del citado Código de Procedimientos Penales señala “La actividad 

de la parte civil comprenderá la colaboración con el esclarecimiento del hecho 

delictivo y la intervención en él de su autor o participe, así como acreditar la 

reparación civil…”  

Asimismo, tenemos que el inciso 4 del artículo 225 del Código de 1941 

exige que la acusación fiscal debe contener entre otros elementos “el monto 

de la indemnización civil, la forma de hacerla efectiva y la persona a quien 

corresponde percibirla”. 

De igual forma en el artículo 227 del Código de Procedimientos penales 

contiene un derecho y a la vez una obligación de la parte civil, por cuanto, por 

un lado establece el derecho de la parte civil a presentar un recurso en el cual 

exponga los daños y perjuicios no considerados por el Fiscal en la acusación 

o que establezca su disconformidad con la cantidad fijada por el Fiscal; de 

igual forma esta norma señala que, en el recurso que interponga la parte civil, 

deberá hacer constar la cantidad en que aprecia la cantidad de los daños y 

perjuicios causados por el delito; es decir establece la obligación del 

perjudicado por el delito no solo de identificar el daño sino de cuantificarlo y 

demostrar la verosimilitud de la misma, lo cual como es obvio es un deber de 

la parte civil a efectos de contribuir con la labor del juzgador. 
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Finalmente, los artículos 285 y 285-A del Código de Procedimientos 

Penales, precisan que la sentencia condenatoria deberá contener, entre otros 

aspectos, el monto de la reparación civil y que la sentencia condenatoria no 

podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias fijadas en la acusación. Esto 

último es de suma importancia pues la labor del parte civil deber ser en primer 

momento fundamental ante el Fiscal que sustentará su acusación, pues es 

éste que deberá exigir un monto resarcitorio acorde a los daños causados, lo 

cual permita al Tribunal fijar, al acoger el pedido fiscal, una correcta suma 

resarcitoria. 

• Código Procesal Penal del 2004  

El artículo 11 del novísimo Código Procesal Penal establece que “El 

ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio 

Público y, especialmente, al perjudicado por el delito”, lo cual nos invita a pesar 

que el perjudicado del delito tiene la obligación, si desea obtener una 

adecuada reparación civil, de participar en el proceso penal, más aún cuando 

la segunda parte del mismo artículo agrega “Si el perjudicado se constituye en 

actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto 

civil del proceso”. Asimismo, el inciso 1 del artículo 12 precisa que “el 

perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante 

el Orden Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta por una de ellas, no 

podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional. Lo que se señala en esta parte de 

vital trascendencia, pues la Ley cierra una constante duda de la jurisprudencia 

nacional, pues antes del Código procesal Penal, se discutía que si el 
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perjudicado económicamente por el delito se constituía como parte civil en el 

proceso penal cesaba la opción de exigir una indemnización en vía civil. 

Por su parte el artículo 349 del Código Procesal Penal dispone, “1. La 

acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá: (…) g) El monto de 

la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o tercero 

civil, que garantizan su pago y la persona a quien corresponda percibirlo” 

En consecuencia, que el nuevo modelo del proceso penal, reitera la 

obligación del Fiscal, de establecer, en su acusación, de manera motivada el 

monto de la reparación civil. 

• Ley orgánica del Poder Judicial  

El artículo 12 de la Ley Organice del Poder Judicial establece que “Todas 

las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo 

responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta 

disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales.  

Creemos que la citada disposición guarda estrecha relación con la 

determinación de la reparación civil en el proceso penal, pues reitera la 

obligación del Juez penal de motivar sus resoluciones lo cual incluye exponer 

las razones del monto de reparación civil fijada en una sentencia condenatoria, 

esto es dar a conocer el porqué del monto fijado basado estrictamente en las 

consecuencias económicas del delito. Sin embargo se puede apreciar que los 

jueces penales fundamentalmente obvia esta obligación e incluso se ha hecho 

ya mala costumbre de nuestro tribunales indemnizar o fijar una reparación civil 

por todo concepto lo cual creemos vulnera el derecho a la motivación de la 
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resoluciones judiciales el cual incluso alcanza protección constitucional 

conforme el inciso 4ón constitucional conforme el inciso 5 del artículo 139 de 

la Constitución del Estado, que precisa “Son principios y derechos la función 

jurisdiccional: (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en 

todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 

expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 

sustentan” 

• Ley Orgánica del ministerio público  

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, precisa que son 

funciones del Ministerio Público, entre otras, la persecución del delito y la 

reparación civil. El artículo 292 precisa que el Fiscal Superior debe 

pronunciarse conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 92 de la 

Ley Orgánica del Ministerio público , el mismo que en su inciso 4, dispone: “4- 

Formular acusación sustancial si las pruebas actuadas en la investigación 

policial y en la instrucción lo han llevado a la convicción de la imputabilidad del 

inculpado; o meramente formal, para que oportunamente se proceda al 

juzgamiento del procesado, si abrigase dudas razonables sobre su 

imputabilidad. En ambos casos la acusación escrita contendrá la apreciación 

de las pruebas actuadas, la relación ordenada de los hechos probados y de 

aquellos que, a su juicio, no lo hayan sido; la calificación del delito y la pena y 

la reparación civil que propone”. 

De igual forma el inciso 2 del artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, señala como una de las atribuciones del Fiscal Provincial en los 

Penal. “Solicitar el embargo de los bienes muebles y la anotación de la 



70 
 

resolución pertinente en las partidas registrales de los inmuebles de propiedad 

del inculpado o del tercero civilmente responsable que sean bastantes para 

asegurar la reparación”. 

1.2.9 Marco Situacional 
 

Uno de los problemas más observados del sistema de justicia penal es 

–sin duda- la reparación civil a los agraviados. Nuestro sistema procesal penal 

tiene múltiples deficiencias, pero de hecho una de las más graves es que es 

absolutamente excluyente de la víctima. Es decir, que los procesos se 

desarrollan sin que la víctima participe activamente en él y ello tiene sus 

consecuencias al momento de emitir una sentencia. 

Ciertamente existe un porcentaje importante de procesos penales que 

terminan con una sentencia condenatoria en contra del procesado y como 

consecuencia de ello se le termina aplicando una pena privativa de libertad 

efectiva o condicional. En todos estos casos los jueces ordenan el pago de lo 

que la ley llama reparación civil. 

Es decir, una suma de dinero que el condenado está obligado a pagar 

a quien afectó con su delito. El asunto es que hoy cabe preguntarse: ¿alguien 

en el Perú paga la reparación civil? La respuesta que lamentablemente 

debemos dar es que nadie o casi nadie la paga. 

Las razones de este fenómeno son varias, pero hay algunas que es 

necesario comentar. Lo primero es que, en nuestra normatividad procesal 

penal, más allá de que sea una orden judicial la que establezca el pago de esa 

suma de dinero, no están regulados la forma y el plazo en que el condenado 

debe efectuar el pago. 
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Lo segundo es que existe una cultura judicial que dice que eso no es 

importante y por ello, cuando algunos agraviados reclaman el pago, los jueces 

le dan poca o nula importancia, amparándose en que no hay normas que 

obliguen a los condenados a pagar. Lo tercero es que los procesos penales 

suelen ser tan largos y onerosos que los agraviados "abandonan" el caso. Y 

lo cuarto es que los jueces establecen la reparación civil a su libre albedrío y 

normalmente el monto económico señalado está muy por debajo del daño 

cometido. 

Los pocos que pagan algo de la reparación lo hacen cuando pueden o 

cuando quieren y frente a ello la judicatura nada hace. En los hechos este 

asunto nos muestra un problema mucho más profundo que está relacionado 

con una forma de asumir y hacer la justicia penal, en la que la víctima 

virtualmente no existe y en la que los jueces asumen que la única respuesta 

contra quien comete un delito es la sanción penal (prisión), sin considerar que 

el daño cometido por un delito debe ser económicamente reparado. 

 

1.3. Problemas: Generales y Específicos 

1.3.1.  Problema General 

• ¿De qué manera el incumplimiento del pago de la reparación civil 

fijada como regla de conducta influye en las sentencias penales de 

ejecución suspendida del distrito judicial de Huánuco periodo 2016-

2017? 
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1.3.2. Problemas Específicos 

• ¿Cuáles son las causas del incumplimiento del pago de la reparación 

civil fijada como regla de conducta en las sentencias penales de 

ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 2016-

2017?    

 

• ¿Qué consecuencias trae el incumplimiento de pago total de la 

reparación civil fijada como regla de conducta en las sentencias 

penales de ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco, 

Año 2016-2017? 

 

• ¿Cómo se puede lograr un óptimo nivel de cumplimiento de pago de 

la reparación civil fijada como regla de conducta en las sentencias 

penales de ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco, 

Año 2016-2017? 

 

 

1.4. Objetivos: Generales y Específicos 

1.4.1. Objetivo General. 

• Detminar de  qué manera el incumplimiento del pago de la reparación 

civil fijada como regla de conducta influye en las sentencias penales de 

ejecución suspendida del distrito judicial de Huánuco periodo 2016-

2017. 
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1.4.2. Objetivos Específicos. 

• Identificar cuáles son las principales causas del escaso cumplimiento 

de pago de la reparación civil fijada como regla de conducta en las 

sentencias penales de ejecución suspendida en el distrito judicial de 

Huánuco, Año 2016-2017. 

• Establecer cuáles son las consecuencias del escaso cumplimiento de 

pago de la reparación civil fijada como regla de conducta en las 

sentencias penales de ejecución suspendida en el distrito judicial de 

Huánuco, Año 2016-2017. 

• Proponer un mecanismo que permita lograr un óptimo nivel de 

cumplimiento de pago de la reparación civil fijada como regla de 

conducta en las sentencias penales de ejecución suspendida en el 

distrito judicial de Huánuco, Año 2016-2017. 

1.5. Formulación de Hipótesis: General y Específicas. 

1.5.1. Hipótesis General. 

• El incumplimiento del pago de la reparación civil fijada como regla de 

conducta influye de manera negativa en las sentencias penales de 

ejecución suspendida del distrito judicial de Huánuco periodo 2016-

2017 

1.5.2. Hipótesis Específicas. 

• El factor socioeconómico del condenado impide cumplir con el pago de 

la reparación civil fijada como regla de conducta en las sentencias 

penales de ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 

2016-2017. 
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• El incumplimiento del pago total de la reparación civil fijada como regla 

de conducta en las sentencias penales de ejecución suspendida genera 

perjuicio y afectación a la víctima del injusto penal, así como la 

revocación de la pena suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 

2016-2017 

• Proponer la incorporación de la prestación de servicios a la comunidad 

que generen ingresos para la víctima como sanción al incumplimiento 

de la reparación civil fijada como regla de conducta en las sentencias 

penales de ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 

2016-2017. 

1.6. Variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Reparación civil  Sentencias penales de ejecución 

suspendida  

 

1.7.  Operacionalización de variables  

 
Variable  
 

Definición 
Conceptual   

Dimensiones  Indicadores 
 

 
Variable 
independiente  
 
 
Reparación 
civil  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La reparación civil es 
un medio por el cual 
se va indemnizar a la 
víctima de los 
agraviados 
cometidos contra él 
y para conllevar a su 
reparación se debe 
conocer los 
elementos que lo 
constituyen para que 
se pueda  dar la  

 
 
Forma de aplicación 
de la Reparación Civil 
 
 
 
 
 

 
 
• Código Penal Peruano 
• Código Civil Peruano 
• Sentencias 
• Derecho Comparado 

 
 
 
 

 
• Situación de la víctima 
después de la sentencia 
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 reparación del daño 
que debe ser 
efectivo y eficaz. 

Resarcir el daño  
 
 
 

 
• Situación del sentenciado 

 
Efectividad de la 
Reparación Civil 
  

 
• Sentencias 
 

 
 
 
 
Variable 
dependiente  
 
Sentencias 
penales de 
ejecución 
suspendida  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consiste en la 
suspensión del 
cumplimento de la 
condena durante un 
cierto período en el 
que se establece 
determinadas 
condiciones 
La ejecución de la 
pena es uno de los 
tipos de sentencias 
aplicadas en el Perú. 

 
 
Aplicación y finalidad 
de la pena  

 
 
• Jurisprudencia 
• Doctrina 
• Derecho comparado 
 

 
La Pena en el Perú 
 
 

 
• Código Penal Peruano 
• Código de ejecución Penal 
peruano 
• Sentencias 
 

 
La sentencia en el 
ordenamiento 
jurídico peruano 
 

 
• Jurisprudencia 
• Doctrina 
• Derecho comparado 

 

1.8. Población y Muestra 

1.8.1. Población 

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en 

una investigación. "El universo o población puede estar constituido por 

personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros". (PINEDA et al 1994:108). 

En nuestra investigación la población está conformada por 70 sentencias 

penales de ejecución suspendida del distrito judicial de Huánuco en el periodo 

2016 – 2017. 
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SENTENCIAS DE 

EJECUCIÓN 

SUSPENDIDA 

PERIODO 

2016 

PERIODO 

2017 

TOTAL % 

TOTAL 33 37 70 100 

 

1.8.2. Muestra. 

La muestra es en esencia, es un subgrupo de la población. Es un 

subconjunto de los elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. (Hernandez, 2006,p.240). 

Para poder tener nuestra selección de muestra se utilizó el tipo de 

muestreo PROBABILÍSTICO, ya que todas sentencias penales de ejecución 

suspendida del distrito judicial de Huánuco en el periodo 2016 – 2017 han 

tenido las mismas prosibilidades de ser elegidos para formar parte de la 

muestra, por lo tanto nuestro muestreo ha sido de tipo PROBABILISTICO 

ALEATORIO SIMPLE, ya que la que las sentencias se eligieron al azar de un 

ordenador de expedientes usado en el distrito judicial de Huánuco. 

SENTENCIAS DE 

EJECUCIÓN 

SUSPENDIDA 

PERIODO 

2016 

PERIODO 

2017 

TOTAL 

TOTAL 7 4 10 

 

A fin de complementar el análisis de la influencia que tiene la reparación civil 

fijada como regla de conducta en  las sentencias penales de ejecución 
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suspendida en el distrito judicial de Huánuco, se realizó una encuesta a un 

grupo de personas conformado por 30 operadores jurídicos; siendo: 10 jueces, 

10 fiscales y 10 abogados. 

 

II. MARCO METODOLOGICO 

En la ejecución de la presente investigación se emplearon los siguientes 

aspectos metodológicos: 

2.1. Nivel y Tipo de Investigación 

2.1.1. Nivel de investigación. 

Sanches Carlessi H. y Reyes Mesa C. (2006) manifiestan que se puede 

identificar tres niveles básicos de investigación, siendo esto: 

• Investigación Exploratoria: llamada también formulativa, es el 

acercamiento con un nuevo problema el cual no ha sido 

abordado o suficientemente estudiado y que las condiciones 

existentes no son determinantes, este vendría ser el primer nivel 

de investigación. 

• Investigación Descriptiva: su finalidad es la descripción de los 

fenómenos a investigar, tal como es y se manifiesta en el 

momento en que se realiza el estudio, obteniendo características 

que distinguen el problema, se ubica en el segundo nivel. 

• Investigación Explicativa: “La investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 
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fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere” (Arias, 2012), este 

nivel se centra en explicar por qué y en qué condiciones ocurre 

un fenómeno o por qué dos o más variables se relacionan; 

proporcionando un modelo más cercano a la realidad del objeto 

estudio, ubicándose en el tercer nivel. 

Por lo tanto nuestro trabajo de investigación se enmarca dentro del nivel 

EXPLICATIVO, habiendo pasado por los dos niveles anteriores, en primer 

lugar hemos captado que muchos de los sentenciados a una pena de 

ejecución suspendida no cumplir con resarcir el daño a la víctima, de esta 

manera al notar este fenómeno nos constituimos a analizar las causas, 

consecuencias que este incumplimiento provoca, obteniendo de esta manera 

resultados que nos respaldan nuestras hipótesis.  

 

2.1.2. Tipo de investigación 

Para Fiallo Rodriguez y otro, (2008) los tipos de investigación obedecen a 

diferentes criterios de clasificación, una misma investigación puede clasificarse 

en distintas categorías, por lo tanto nuestra investigación se clasifica de la 

siguiente manera 

a) según la fuente de información:  
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•  Investigación Documental: porque analizamos sentencias 

penales de ejecución suspendida 

b)  Según las variables 

•  Investigación No experimental: porque observamos el 

fenómeno tal y como se da en el contexto natural, sin manipular 

ninguna variable. 

c)  Según el análisis de la investigación 

• Investigación Explicativa 

d)  Según la ubicación temporal: 

• Investigación Transversal: porque analizamos datos recopiladas 

en un periodo de tiempo (2016-2017) 

e)  Según el objeto de estudio 

• Investigación Aplicada: nuestra investigación describir hechos y 

fenómenos presentados en la realidad jurídica social y que se 

van a estudiar para posibilitar los cambios necesarios. Su 

finalidad es dar aportes que favorezcan a la sociedad. 

2.2. Diseño de la investigación. 

La presente investigación obedece al diseño NO EXPERIMENTAL - 

TRANSVERSAL por tener alcance descriptivo de las variables (sin 

manipulación alguna) y cuyo análisis de su incidencia será en un momento 

dado, fenómeno ocurrido en el periodo 2016 - 2017.  De este modo diseño de 

investigación corresponde al siguiente esquema: 

 

 
      O                           M 
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Dónde: 

O = Observación 

M = Muestra  

2.3. Fuentes, técnicas e instrumento de recolección de datos 

• Fuentes  

Se utilizaron las siguientes fuentes: 

- Fuentes Primarias: se efectuó la revisión de libros, manuales, revistas, 

tesis, normas, periódicos, expedientes, documentos oficiales de 

instituciones públicas y de informes técnicos relacionados con la 

reparación civil en los procesos penales y su nivel de cumplimiento en 

las sentencias condenatorias. 

- Fuentes Secundarias: se recabó la información contenida en 

enciclopedias especializadas, monografías, diccionarios jurídicos, 

artículos y anuarios estadísticos para complementar el desarrollo de los 

aspectos teóricos y conceptuales referentes a la situación problemática 

expuesta 

• Técnicas e Instrumentos de la investigación 

 Las técnicas e instrumentos que se emplearon son los siguientes:  
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS UTILIDAD 

Análisis Documental Guía de análisis 
Recolectar datos/ 

sentencias 

Encuesta Guía de entrevista 
Recolectar datos/Jueces,  

Fiscales y Abogados 

 

 

2.3.1. Procesamiento y Presentación de Datos 

 

• Procesamiento de datos 

Luego de que la información que sea recopilada se procederá a analizar 

los datos obtenidos, mediante la aplicación de operaciones a la información 

que consistirán en realizar clasificación y registro de la misma, así como la 

aplicación de técnicas lógicas de deducción, análisis estadísticos descriptivas; 

con el afán de obtener datos específicos que contribuyan al desarrollo de la 

propuesta de investigación. 

• Presentación de datos 

Los datos codificados y tabulados serán presentados en tablas de 

distribución porcentual, así como en gráficos ilustrativos sean circulares, 

barras, lineales, seguido de su correspondiente análisis e interpretación por 

cada uno. 
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III DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1  Análisis Descriptivo 

Los investigadores nos dirigimos hacia los diferentes órganos 

jurisdiccionales a efectos de poder realizar y recabar la información necesaria 

para la investigación, a través del analices de (10) diez sentencias y encuestas 

realizadas a personas conocedoras del derecho que vendrían siendo diez (10) 

jueces y diez (10) fiscales para mayor contrastación se procedió a hacer un 

análisis documental, para luego poder ser consideradas como muestra en la 

presente investigación. Para complementar toda esta información se hiso uso 

de las tablas utilizando un procedimiento de categorización que permita su 

clasificación para la variable (x), cada uno con sus respectivos porcentajes 

para mayor seguridad. 

 

3.2  Presentación, Análisis e Interpretación 

 

Si
10%

No
90%

GRÁFICO
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Mostraremos a continuación todos los datos que nos arrojó nuestra 

investigación. 

3.2.1. Guía de encuesta realizada a 10 jueces del distrito judicial de 

Huánuco.  

1. ¿Considera usted que se debe sancionar a los jueces penales por 

no exponer las razones del monto de la reparación civil que se 

debería de fijar en una sentencia condenatoria? 

 

 

TABLA N°1 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información, en el gráfico se muestra que el 10% dice que SI se debe 

sancionar a los jueces penales por no exponer las razones del monto de la 

reparación civil que se debería de fijar en una sentencia condenatoria; por 

otro lado, un 90% dice que NO. 

si se debería de sancionar a los jueces porque dentro de sus labores al 

emitir una sentencia es también la de establecer la reparación civil y en 

consecuencia expresar las razones del porque es que se le está aplicando 

el monto para la reparación. 

 

2. ¿cree usted que el problema de pago de la reparación civil se debe 

a que no están regulados normativamente la forma y el plazo en 

que el condenado debe efectuar el pago? 

TABLA N°02 

Si
10%

No
90%

GRÁFICO Nº 01
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 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 7 70% 

ALGUNAS VECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

  

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 20% responde que SÍ, que el 

problema de pago de la reparación civil se debe a que no están regulados 

la forma y el plazo en que el condenado debe efectuar el pago; por otro 

lado, un 70% dice que NO. Mientras que, un 10% afirma que solo ALGUNAS 

VECES. 

considero que no sería necesario que se tenga que poner expresamente en 

las normas, porque la reparación civil que se plantea varía dependiendo del 

Si
20%

NO
70%

algunas veces
10%

GRÁFICO Nº 02
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caso, así como de otros factores, y también porque etas son expresadas en 

las sentencias que emite el juez y por ende ya se convierte en algo que 

necesariamente se tenga que cumplir caso contrario se le impondrá las 

sanciones correspondientes.  

 

3. ¿considera usted que el factor socioeconómico del condenado 

impide cumplir el pago de la reparación civil? 

TABLA N°03 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Si
90%

NO
10%

GRÁFICO Nº 03
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información, en el gráfico se muestra que el 90% dice que SÍ, que se 

deberían de crear normas que obliguen a los condenados a pagar la 

reparación civil; por otro lado, un 10% dice que NO. 

Efectivamente el factor socioeconómico es de gran relevancia para el 

cumplimiento de la reparación civil, ya que si el condenado no posee los 

recursos necesarios no podrá cumplir con lo mandado, y por consecuencia 

el principal afectado será la victima a quien se le iba a indemnizar. 

 

4. ¿cree usted que los jueces al establecer la reparación civil hacen 

un análisis minucioso sobre el monto económico en relación al 

daño cometido u ocasionado? 

 

 

TABLA N°04 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 0 0% 

ALGUNAS VECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 90% dice que Sí, que los jueces 

al establecer la reparación civil hacen un análisis minucioso sobre el monto 

económico en relación al daño cometido u ocasionado; mientras que, un 

10% afirma que solo ALGUNAS VECES. 

en consecuencia, si se realiza los estudios necesarios y pertinentes para 

establecer dicha reparación porque de lo contrario no les será posible 

establecer un monto que se adecue a los daños que ha sufrido la víctima y 

los que se pretende resarcir. 

5. ¿considera usted que el bajo pago que se realiza en la reparación 

civil genera perjuicios y afectación a la víctima? 

TABLA N°05 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI
90%

ALGUNAS VECES
10%

GRÁFICO Nº 04
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SI 7 70% 

NO 2 20% 

ALGUNAS VECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 70% dice que Sí, que el bajo 

pago que se realiza en la reparación civil genere perjuicios y afectación a 

la víctima; por otro lado, un 20% dice que NO. Mientras que, un 10% afirma 

que solo ALGUNAS VECES. 

 Efectivamente, la reparación civil al no cubrir los daños causados la 

víctima se verá limitado en cuanto a la realización de sus funciones o llevar 

una vida digna, debido a que no podrá solventar los gastos que se genera 

en la vida diaria o para reparar el daño que se la ha causado. 

 

Si
70%

No
20%

algunas veces
10%

GRÁFICO Nº 05
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6. ¿considera usted que las reglas de conducta deberían de ser más 

rígidas para asegurar el pago de la reparación civil? 

 

TABLA N°06 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

ALGUNAS VECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 80% dice que Sí, que las reglas 

de conducta deberían de ser más rígidas para asegurar el pago de la 

reparación civil; por otro lado, un 10% dice que NO. Mientras que, un 20% 

afirma que solo ALGUNAS VECES. 

SI
70%

No
10%

algunas veces
20%

GRÁFICO Nº 06



91 
 

En consecuencia, si se debería de establecer reglas de conducta que sean 

más rigurosos para que el condenado se vea en la obligación de cumplir la 

con la reparación civil y así evitar perjudicar a las víctimas con el 

incumplimiento. 

 

7. ¿cree usted que la víctima deba tener participación activa en los 

procesos penales de reparación civil, sin hacer que surta efectos 

en la legitimación del ministerio público para intervenir en el objeto 

civil del proceso? 

 

 

 

TABLA N°07 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 1 10% 

ALGUNAS VECES 3 30% 

TOTAL 10 100% 



92 
 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el grafico se muestra que el 60% responde que SÍ, que la 

víctima deba tener participación activa en los procesos penales de 

reparación civil, sin hacer que surta efectos en la legitimación del ministerio 

público para intervenir en el objeto civil del proceso, un 10% dice que NO. 

Mientras que, un 30% afirma que solo ALGUNAS VECES. 

Efectivamente, las victimas deberían de tener una participación activa en 

los casos ya que muchas veces los defensores por parte del ministerio 

público obviaran algunos puntos al exigir la reparación civil, es ahí donde 

las victimas entrarían a tallar ya estos son los que conocen mejor su 

situación y la gravedad en la que han sido afectados, pero siempre guiado 

por el defensor del ministerio público. 

8. ¿Considera usted que la causa para que se abandone la acción 

civil en los procesos penales es porque son muy largos y 

onerosos? 

Si
60%No

10%

Algunas Veces
30%

GRÁFICO Nº 07
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TABLA N°08 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 2 20% 

ALGUNAS VECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 60% dice que Sí, que la causa 

para que se abandone la acción civil en los procesos penales es porque 

son muy largos y onerosos; por otro lado, un 20% dice que NO. Mientras 

que, un 20% afirma que solo ALGUNAS VECES. 

 En consecuencia, al tener los procesos una duración demasiado larga las 

victimas prefieren desistir ya que el tiempo que se gastan en ello muchas 

SI
60%

NO
20%

algunas veces
20%

GRÁFICO Nº 08
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veces no se compensa con lo que se obtiene de la reparación civil ya que 

muchas veces el pago es relativamente poco. 

 

9. ¿cree usted que es justo la revocación de la suspensión de la 

ejecución de la pena sin que haya necesidad de que previamente 

se notifiquen las amonestaciones? 

TABLA N°09 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 80% dice que Sí, que es justo 

SI
80%

No
20%

GRÁFICO Nº 09
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la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena sin que haya 

necesidad de que previamente se notifiquen las amonestaciones; por otro 

lado, un 20% dice que NO.  

Con respecto a la interrogante planteada se debería de realizar las 

notificaciones pertinentes al condenado informándole sobre su revocación 

de la suspensión de la ejecución de la pena. Para que de esta manera 

pueda sustentar el porqué del incumplimiento de la regla de conducta y 

una vez analizada, bien pueda continuar con la revocación o desistir de 

ella. 

10. ¿cree usted que se debe de incorporar la prestación de servicios a 

la comunidad que generen ingresos para la víctima como sanción 

al cumplimiento de la reparación civil? 

TABLA N°10 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 80% dice que Sí, que las 

sanciones al incumplimiento de las reglas de conducta que se sigue 

durante el periodo de suspensión de la pena deberían de ser más rígidas; 

por otro lado, un 30% dice que NO. 

efectivamente considero que se debe de implementar como sanción la 

prestación de servicios a la comunidad para que de esta la victima pueda 

percibir la reparación civil impuesta por el juez y no se vea perjudicado por 

falta de esta, de esta manera estaríamos asegurando el cumplimiento en 

los casos que se plantea la reparación civil. 

 

3.2.2. Guía de Encuesta Realizada a 10 fiscales de oficio del distrito 

judicial de Huánuco.  

SI
80%

No
20%

GRÁFICO Nº 10
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1. ¿Considera usted que se debe sancionar a los jueces penales por 

no exponer las razones del monto de la reparación civil que se 

debería de fijar en una sentencia condenatoria? 

TABLA N°1 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

ALGUNAS VECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información, en el gráfico se muestra que el 80% dice que Sí, que se debe 

sancionar a los jueces penales por no exponer las razones del monto de la 

reparación civil que se debería de fijar en una sentencia condenatoria; por 

Si
80%

No
10%

algunas veces
10%

GRÁFICO Nº 01
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otro lado, un 10% dice que NO, mientras que el 10% afirma que solo 

ALGUNAS VECES. 

En consecuencia, si deberían de recibir una sanción por falta de motivación 

de las razones de la reparación civil, porque estaría incumpliendo una de 

sus obligaciones y perjudicando a los procesados ya que uno el condenado 

no sabrá el porqué del monto a pagar y la víctima no sabrá cuales son los 

daños que han sido tomadas en consideración para efectuar la reparación 

civil. 

2. ¿cree usted que el problema de pago de la reparación civil se debe 

a que no están regulados normativamente la forma y el plazo en 

que el condenado debe efectuar el pago? 

 

TABLA N°02 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 7 70% 

ALGUNAS VECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 20% dice que Sí, que el 

problema de pago de la reparación civil se debe a que no están regulados 

la forma y el plazo en que el condenado debe efectuar el pago; por otro 

lado, un 70% dice que NO. Mientras que, un 10% afirma que solo ALGUNAS 

VECES. 

 En consecuencia, no es necesario que este expresado normativamente, ya 

que es una función propia de los jueces y ellos se encargaran de plantear 

las formas y los plazos de pago de la indemnización tomando en 

consideración la gravedad del asunto y las necesidades que tenga la victima 

a consecuencia del daño causado. 

 

3. ¿considera usted que el factor socioeconómico del condenado 

impide cumplir el pago de la reparación civil? 

 

sí
20%

NO
70%

algunas veces
10%
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TABLA N°03 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información, en el gráfico se muestra que el 90% dice que SÍ, que se 

deberían de crear normas que obliguen a los condenados a pagar la 

reparación civil; por otro lado, un 10% dice que NO. 

 Es un factor que influye demasiado ya que al no poseer la economía 

suficiente o que este tenga más gastos que cumplir ya sea porque tiene que 

solventar otra familia o cubra los gastos de su madre o que su sueldo sea 

sí
90%

NO
10%

GRÁFICO Nº 03
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relativamente bajo, y que todo esto sea corroborado, la victima va a percibir 

una reparación civil que posiblemente no cubra los daños ocasionados 

viéndose este perjudicado. 

 

4. ¿cree usted que los jueces al establecer la reparación civil hacen 

un análisis minucioso sobre el monto económico en relación al 

daño cometido u ocasionado? 

 

 

TABLA N°04 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 6 60% 

ALGUNAS VECES 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 10% dice que Sí, que los jueces 

al establecer la reparación civil hacen un análisis minucioso sobre el monto 

económico en relación al daño cometido u ocasionado; por otro lado, un 

60% dice que NO. Mientras que, un 30% afirma que solo ALGUNAS 

VECES. 

En consecuencia, más que una obligación es un deber que tiene los jueces 

de realizar los análisis pertinentes en cuanto al caso para plantear una 

reparación civil que sea justa tanto para el condenado como para el 

agraviado, pero siempre priorizando los daños que se causaron a este 

último. 

5. ¿considera usted que el bajo pago que se realiza en la reparación 

civil genera perjuicios y afectación a la víctima? 

sí
10%

NO
60%

Algunas Veces
30%
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TABLA N°05 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

ALGUNAS VECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 80% dice que Sí, que el bajo 

pago que se realiza en la reparación civil genere perjuicios y afectación a la 

víctima; por otro lado, un 10% dice que NO. Mientras que, un 10% afirma 

que solo ALGUNAS VECES. 

Efectivamente, las victimas necesitan recibir un pago que sea igual o mayor 

a los daños que se le causaron, porque de lo contrario no podrán cubrir los 

nuevos gastos se produjo por a los daños sufridos, y si la victima posee 
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80%

No
10%

algunas veces
10%
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hijos el incumplimiento también afectaría a estos, y lo que se busca con la 

reparación civil es resarcir los daños causados. 

 

6. ¿considera usted que las reglas de conducta deberían de ser más 

rígidas para asegurar el pago de la reparación civil? 

TABLA N°06 

c ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

ALGUNAS VECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 70% dice que Sí, que las reglas 

de conducta deberían de ser más rígidas para asegurar el pago de la 

reparación civil; por otro lado, un 10% dice que NO. Mientras que, un 20% 

afirma que solo ALGUNAS VECES. 

en consecuencia, si es necesario que se planteen medidas más rígidas para 

asegurar el cumplimiento de la reparación civil porque de esta depende el 

resarcimiento hacia la víctima y el buen desarrollo y mejora que pueda tener 

en relación a los daños que se le causado. 

 

7. ¿cree usted que la víctima deba tener participación activa en los 

procesos penales de reparación civil, sin hacer que surta efectos 

en la legitimación del ministerio público para intervenir en el objeto 

civil del proceso? 

 

 



106 
 

TABLA N°07 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 2 20% 

ALGUNAS VECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 60% dice que Sí, que la víctima 

deba tener participación activa en los procesos penales de reparación civil, sin 

hacer que surta efectos en la legitimación del ministerio público para intervenir 

en el objeto civil del proceso; por otro lado, un 20% dice que NO. Mientras que, 

un 20% afirma que solo ALGUNAS VECES. 

Algunas Veces
60%

No
20%

Si
20%

GRÁFICO Nº 07
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Efectivamente ya que estos son los actores principales del proceso y quien 

conoce mejor los hechos que ocurrieron, así como también los daños que 

sufrió su persona, y lo que este quiere que sea compensada y que esta no sea 

una causal para que el ministerio público deje de intervenir en el objeto civil 

del proceso. 

8. ¿Considera usted que la causa para que se abandone la acción 

civil en los procesos penales es porque son muy largos y 

onerosos? 

TABLA N°08 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 90% dice que Sí, que la causa 

para que se abandone la acción civil en los procesos penales es porque son 

muy largos y onerosos; por otro lado, un 10% dice que NO. 

Efectivamente en cuanto a la reparación civil se han visto que la mayoría de 

las víctimas son de recursos escasos y no poseen lo suficiente como para 

mantener un proceso a sabiendas que lo que van a obtener es poco y el 

tiempo que va a durar es demasiado, es por eso que deciden dejar a la 

mitad o simplemente no abrir proceso. 

 

9. ¿cree usted que es justo la revocación de la suspensión de la 

ejecución de la pena sin que haya necesidad de que previamente 

se notifiquen las amonestaciones? 

TABLA N°09 

C ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 20% dice que Sí, que es justo 

la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena sin que haya 

necesidad de que previamente se notifiquen las amonestaciones; por otro 

lado, un 80% dice que NO.  

En consecuencia, más allá del cargo que ocupan los jueces deberían de 

notificar las faltas o incumplimiento que cometen los condenados en 

relación a las reglas de conducta, para que estos no lo vuelvan a hacer y 

así tengan la posibilidad de que no se les revoque la suspensión de la 

ejecución de la pena. 

10. ¿cree usted que se debe incorporar la prestación de servicios a la 

comunidad que generen ingresos para la víctima como sanción al 

cumplimiento de la reparación civil? 
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TABLA N°10 

 ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

ALGUNAS VECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se recoge la siguiente 

información; en el gráfico se muestra que el 70% dice que Sí, que las 

sanciones al incumplimiento de las reglas de conducta que se sigue durante 

el periodo de suspensión de la pena deberían de ser más rígidas; por otro 

lado, un 10% dice que NO. Mientras que, un 20% afirma que solo ALGUNAS 

VECES. 

Efectivamente, es una propuesta viable teniendo como referencia el alto 

índice de incumplimiento de la reparación civil, para que de esta forma al 
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incluir los trabajos comunitarios y las ganancias que se obtienen de estas 

sean destinados a las víctimas, de esta manera se estarían compensando 

los daños que les causaron y castigando a la parte condenada. 
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3.3  RESULTADOS DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL APLICADO A LOS EXPEDIENTES PENALES DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO 
 

 Sentenciado Expediente Juzgado Delito Condena Monto fijado 
para el pago 
de la 
reparación 
civil 

Plazos 
establecidos  

¿Existió  
pedido de  
revocación? 

Juzgado  ¿Se revocó la 
sentencia?  

1 Aníbal FELIX 
RUIZ  

00140 Segundo 
Juzgado 
Penal 
Unipersonal 
de Huánuco 

Omisión de 
socorro y 
exposición 
al peligro 

Pena 
principal: 4 
años de 
pena 
privativa de 
la libertad. 
 

 S/. 7.500 las diez cuotas 
establecidas 
mensualmente 

Si debido a 
que no se 
realizó el pago 
de las 10 
cuotas 
establecidas 
mensualmente 
de S/. 750 

Corte 
Superior de 
Justicia de 
Huánuco 
(Sala de 
apelaciones) 

SÍ, se revocó la 
condicionalidad 
de la pena 

2 VELAZQUEZ 
JESUS,Jhonel 
Juan  

02082 2° Juzgado 
unipersonal 
–Flagrancia 
,OAF y CEED-
Sede central 

Omisión de 
la 
asistencia 
familiar 

136 
jornadas de 
servicio a la 
comunidad  

Cinco mil 
novecientos 
noventa y 
nueve y 
nueve con 
ochenta y 
cuatro 
céntimos*. 
 

En cinco 
cuotas de 
novecientos 
noventa y 
nueve soles 
con noventa y 
seis céntimos  

Sí existió 
debido a que 
no cumplió lo 
ordenado que 
fue la 
prestación de 
servicios a la 
comunidad   

1° Juzgado 
unipersonal –
Flagrancia 
,OAF y CEED-
Sede central 

Sí, se revocó la 
conversión de 
jornada de 
prestación de 
servicios a la 
comunidad 
convirtiéndola en 
dos años siete 
meses y veintiún  
días de pena 
privativa de la 
libertad. 

3 RENTERIA 
VELEZ, 
Carlos 
Augusto 

04294 2° Juzgado 
unipersonal 
–Flagrancia 
,OAF y CEED-
Sede central 

Omisión de 
la 
asistencia 
familiar 

1 año de 
pena 
privativa de 
la libertad 
 

Cuatro mil 
setecientos 
soles  

En tres cuotas Sí existió, 
porque no 
cumplió las 
reglas 
establecidas 
por el juez 
establecidas* 
 

1° Juzgado de 
Investigación 
Preparatoria 

Se revocó la 
condicionalidad 
de la pena y 
cumplirá el 
sentenciado en 
un 
establecimiento 
penal (1 año) 

4 MIRADA 
GOÑI, 
Maribel Olga 

02787 2° Juzgado 
unipersonal 
–Flagrancia 

Omisión de 
la 

1 año de 
pena 

Ochocientos 
soles y pagar 
las pensiones 

En siete cuotas Sí existió, solo 
había pagado 
la suma de mil 

1° Juzgado de 
Investigación 
Preparatoria 

Se revocó la pena 
privativa de 
libertad 
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,OAF y CEED-
Sede central 

asistencia 
familiar 

privativa de 
la libertad 

de un monto 
total de ocho 
mil 
novecientos 
sesenta y 
ocho nueve 
soles 

cuatrocientos 
y novecientos 
soles respecto 
al pago 
alimenticio y 
no realizo el  
pago a la 
reparación 
civil 

suspendida y se 
convirtió en un 
año de pena 
privativa de la 
libertad efectiva 

5 VALENZUELA 
ROMERO, 
Albino 
Alfredo 

01475 2° Juzgado 
unipersonal 
–Flagrancia 
,OAF y CEED-
Sede central 

Omisión de 
la 
asistencia 
familiar 

Ciento 
noventa y 
ocho 
jornadas de 
prestación 
de servicios 
a la 
comunidad  

Doscientos 
cincuenta 
soles y por 
concepto 
alimenticio 
mil cincuenta 
y nueve con 
20/100 

Cancelado en 
audiencia 

Sí existió, por 
no cumplir las 
jornadas 
establecidas 
en la sentencia  

1° Juzgado de 
Investigación 
Preparatoria 

Se revocó la pena 
privativa de la 
libertad 
suspendida y se 
convirtió a tres 
años diez meses y 
nueve días de 
pena privativa de 
la libertad 
efectiva. 

6 GUILLERMO 
SILVA, Pablo 
Miguel 

01649 2° Juzgado 
unipersonal 
–Flagrancia 
,OAF y CEED-
Sede central 

Omisión de 
la 
asistencia 
familiar 

Un año de 
pena 
privativa de 
la libertad 
suspendida 

Doscientos 
veinte soles 
por 
reparación 
civil y el pago 
de trece mil 
cuatrocientos 
sesenta y 
cuatro soles 
por concepto 
de pensiones 
alimenticias 
devengadas* 

Seis cuotas  Sí existió, 
debido a que 
no cumplió las 
reglas de 
conducta 
impuestas  

1° Juzgado de 
Investigación 
Preparatoria 

Sí, se revocó la 
suspensión de la 
pena, 
convirtiéndose en 
un año de prisión 
efectiva  

7 SANCHEZ 
SALVADOR, 
Cristian 
Henri 

01165 3° Juzgado 
unipersonal 
–Sede 
central  

Hurto 
Agravado 

Tres años 
cinco 
meses y 
cuatro días 
de pena 
privativa de 
la libertad 
suspendida 

Dos mil 
cuatrocientos 
trece soles 
-dos mil 
ciento 
noventa y 
cinco soles al 

Cinco cuotas 
de 
cuatrocientos 
ochenta y dos 
soles con 
sesenta 
céntimos  

Sí existió, 
debido al 
hecho de que 
solo se canceló 
dos cuotas y 
de manera 
incompleta 

Juzgado de 
investigación 
preparatoria 
de la Corte 
Superior de 
Justicia de 
Huánuco 

Sí se revocó la 
suspensión de la 
pena 
convirtiéndose en 
pena efectiva, 
disponiendo su 
inmediata 
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primer 
agraviado. 
-doscientos 
dieciocho 
soles al 
segundo 
agraviado  

ubicación y 
captura 

8 VEGA MEZA, 
Epifanio 
Eulogio 
 
 
 
 
 
 
 
 

00029 2° Juzgado 
unipersonal 
–Flagrancia 
,OAF y CEED-
Sede central 

Conducción 
en estado 
de 
ebriedad 

Dos años 
con dos 
meses de 
pena 
privativa de 
la libertad 
suspendida 
y 
prestación 
de servicio 
a la 
comunidad 
por ciento 
once 
jornadas  

Quinientos 
soles de 
reparación 
civil 

 Sí existió, 
aunque haya 
cumplido el 
pago de la 
reparación 
civil no llevo a 
cabo la 
prestación de 
servicios 
solicitada  

1° Juzgado de 
Investigación 
Preparatoria 

Sí se revocó la 
prestación de 
servicios a la 
comunidad, en un 
año y veintitrés 
días de pena 
privativa de la 
libertad efectiva. 

9 VENTURA 
ALCEDO, 
Eloy 

00554 2° Juzgado 
unipersonal 
–Flagrancia 
,OAF y CEED-
Sede central 

Omisión de 
la 
asistencia 
familiar 

Diez meses 
de pena 
privativa de 
la libertad 

Doscientos 
cincuenta y 
00/100 
nuevos soles  

Seis cuotas  Sí existió, 
debido a que 
no se realizó el 
pago y 
tampoco el 
cumplimiento 
de las reglas 
de conducta  

1° Juzgado de 
Investigación 
Preparatoria 

Sí se revocó la 
pena, 
convirtiéndose 
 en diez meses de 
pena privativa de 
la libertad 
efectiva. 

10 QUISPE 
AMBROCIO, 
Alicia 
Adelina 

01613 1° Juzgado 
de 
Investigación 
preparatoria 

Hurto 
agravado  

Tres años 
de pena 
privativa de 
la libertad  

Quinientos 
soles  

Se canceló 300 
soles el día de 
la sentencia y 
el monto 
restante el 5 
de agosto de 
2016 

Sí existio,ya 
que el monto 
restante no 
fue cancelado  

Quinta 
Fiscalía 
Provincial de 
Huánuco  

No se revocó la 
pena puesto que 
ya había pasado 
un año, el periodo 
de prueba. 
Archivándose 
definitivamente  

Fuente: Expedientes penales del distrito judicial de Huánuco 

Elaboración: Las tesistas   
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*El monto de la reparación era quinientos soles, pero se le sumo junto a los conceptos de alimentos  

*Reglas de conducta impuesta por el juez deben ser cumplidas y no se cumplió la salida de la ciudad sin consentimiento, cambio de domicilio entre otros  
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DEL ANALISIS DOCUMENTAL: Del total de 10 expedientes analizadas se obtiene que nueve expedientes si 

fueron revocados de una sentencia de suspensión suspendida para ser de prisión efectiva. Este dato demuestra el impacto negativo de las reparaciones 

civiles en la pena suspendida ya que corroboramos que cuatro expedientes no se realizaron los pagos correspondientes y tuvieron que pasar a una pena 

privativa de la libertad. Para entender que, si incluye la reparación civil vemos que en unos dos expedientes son montos mayores, pero en los demás son 

menos de mil soles y es ahí que se da la opción de poder ser pagables, pero por factores que acompañan a la reparación civil como la buena conducta o 

cumplir las jornadas de trabajo comunitario establecidas todas estas faltas hacen que la pena sea más severa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPEDIENTES 

USADOS  

PORCENTAJE 

NO REVOCADOS 1 10% 

REVOCADOS 9 90% 

TOTAL 10 100% 
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• Después de tomar un total de expedientes de los periodos 2016-2017 un total de 70 expedientes de los cuales son 10 de muestra para nuestra 

investigación nos arrojó un total de nueve expedientes que fueron sentenciados con ejecución suspendida de la pena fueron revocadas por no 

cumplir con el pago de reparación civil y reglas de conductas impuestas por el juez. En el único caso de nuestra muestra se aprecia que no se 

cumplió con la reparación civil, pero fue desestimada por el juez y se declaró archivada debido al plazo establecido ya había concluido.    
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3.4. Interpretación general 
 

Conforme a la aplicación de nuestros instrumentos y con un total de 20 encuestas, 

se pueden extraer los siguientes resultados generales conforme a cada ítem: 

a) De acuerdo al primer ítem de la encuesta, se recoge la siguiente 

información; que el 57% dice que Sí, que se debe sancionar a los jueces 

penales por no exponer las razones del monto de la reparación civil que 

se debería de fijar en una sentencia condenatoria; por otro lado, un 13% 

dice que NO. Mientras que, un 10% afirma que solo ALGUNAS VECES. 

b) De acuerdo al segundo ítem de la encuesta, se recoge la siguiente 

información; que el 27% dice que SÍ, que el factor socioeconómico del 

condenado impide cumplir el pago de la reparación civil; por otro lado, 

un 67% dice que NO, mientras que, un 7% afirma solo ALGUNAS 

VECES no opinan. 

c) De acuerdo al tercer ítem de la encuesta, se recoge la siguiente 

información; que el 80% dice que Sí, usted que se deberían de crear 

normas que obliguen a los condenados a pagar la reparación civil; por 

otro lado, un 10% dice que NO. Mientras que, un 10% afirma que solo 

ALGUNAS VECES. 

d) De acuerdo al cuarto ítem de la encuesta, se recoge la siguiente 

información; que el 57% dice que Sí, que los jueces al establecer la 

reparación civil hacen un análisis minucioso sobre el monto económico 

en relación al daño cometido u ocasionado; por otro lado, un 23% dice 

que NO. Mientras que, un 20% afirma que solo ALGUNAS VECES. 
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e) De acuerdo al quinto ítem de la encuesta, se recoge la siguiente 

información; que el 67% dice que Sí, que, el bajo pago que se realiza en 

la reparación civil genere perjuicios y afectación a la víctima; por otro 

lado, un 30% dice que NO. Mientras que, un 20% afirma que solo 

ALGUNAS VECES. 

f) De acuerdo al sexto ítem de la encuesta, se recoge la siguiente 

información; que el 70% dice que Sí, que las reglas de conducta 

deberían de ser más rígidas para asegurar el pago de la reparación civil; 

por otro lado, un 10% dice que NO. Mientras que, un 20% afirma que 

solo ALGUNAS VECES. 

g) De acuerdo al séptimo ítem de la encuesta, se recoge la siguiente 

información; que el 60% dice que Sí, que la víctima deba tener 

participación activa en los procesos penales de reparación civil, sin 

hacer que surta efectos en la legitimación del ministerio público para 

intervenir en el objeto civil del proceso; por otro lado, un 17% dice que 

NO. Mientras que, un 23% afirma que solo ALGUNAS VECES. 

h) De acuerdo al octavo ítem de la encuesta, se recoge la siguiente 

información; que el 70% dice que Sí, que la causa para que se abandone 

la acción civil en los procesos penales es porque son muy largos y 

onerosos; por otro lado, un 33% dice que NO. Mientras que, un 17% 

afirma que solo ALGUNAS VECES. 

i) De acuerdo al noveno ítem de la encuesta, se recoge la siguiente 

información; que el 37% dice que Sí, que la causa para que se abandone 

la acción civil en los procesos penales es porque son muy largos y 
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onerosos; por otro lado, un 57% dice que NO. Mientras que, un 13% 

afirma que solo ALGUNAS VECES. 

j) De acuerdo al décimo ítem de la encuesta, se recoge la siguiente 

información; que el 73% dice que Sí, que se debe de incorporar la 

prestación de servicios a la comunidad que generen ingresos para la 

víctima como sanción al cumplimiento de la reparación civil; por otro 

lado, un 17% dice que NO. Mientras que, un 10% afirma que solo 

ALGUNAS VECES. 

En general, de acuerdo a los diez ítems analizados podemos afirmar que el 

60% del total de encuestados ha respondido SÍ, el 26% ha respondido que NO, 

mientras, un 14% afirma solo ALGUNAS VECES. 

3.5. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

Con la información planteada en la presente investigación, la cual fue 

estudiada, planteada en base a doctrinas y toda información con respecto al 

problema, esto fue sometido a una prueba lo cual tenía que ser resulta por los 

conocedores del derecho entre ellos tenemos a los jueces, fiscales y abogados, 

quienes brindaron un vasto conocimiento en relación al tema, esta investigación 

va de la mano con información estadística para la recolección y agrupamiento de 

datos, y que mediante esto se logró demostrar las hipótesis  presentadas al inicio 

del trabajo. A través del análisis de las variables independientes y dependientes, 

nos permitió determinar lo siguiente: 

3.5.1. Sobre la hipótesis general: 

El incumplimiento del pago total de la reparación civil fijada como regla 

de conducta influye negativamente en las sentencias penales de 

ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 2016-2017. 
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Conforme a los resultados corroborados, queda demostrado la 

hipótesis, pues este es resultado de la encuesta realizada a los 

especialistas del tema, ya que estas son los más indicados para dar un 

conocimiento más verídico con respecto al problema planteado, de lo cual 

podemos concluir que el incumplimiento de la reparación civil  trae como 

consecuencia de que al infractor corre el riesgo de que pueda sufrir 

amonestación o en como consecuencia más grave se le revoca la sentencia 

penal de ejecución suspendida como bien lo estipula el código penal 

3.5.2. Sobre las hipótesis específicas 

El factor socioeconómico del condenado impide cumplir el pago de la 

reparación civil fijada como regla de conducta en las sentencias penales 

de ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 2016-

2017. 

Conforme a los datos contrastados, se logró corroborar y confirmar la 

hipótesis, con sustento en los resultados que se obtuvieron de las 

estadísticas, en el cual se muestra de que efectivamente el factor 

socioeconómico juega un rol importante para el cumplimiento de la 

reparación civil, dado que si el condenado no posee la economía suficiente 

no lo podrá llevar a cabo, por ende, se estaría también afectando a la 

víctima ya que este no percibirá el dinero de dicha reparación  

   

3 El incumplimiento del pago total de la reparación civil fijada como regla 

de conducta en las sentencias penales de ejecución suspendida genera 

perjuicio y afectación a la víctima del injusto penal, así como la 

revocación de la pena suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 

2016-2017 
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De acuerdo a los datos corroborados, y en acuerdo con los datos 

recopilados de los conocedores del derecho a través de encuestas que se 

les realizaron se logró confirmar la hipótesis, en razón de que confirmaron 

a través de sus respuestas de manera efectiva de que el incumplimiento 

genera grandes perjuicios a las víctimas por que estas no percibirán 

ingresos de la reparación y por ende se verán privadas de algunos 

beneficios que tal vez hubiese sido posible si se pagaba la ya mencionada 

reparación civil, así como él ha incumplido la regla de conducta al no realizar 

el pago, el juez tiene la potestad de que esta pena suspendida sea 

revocada, por ende esta sería una consecuencia que acarrea el 

incumplimiento. 

 

4 Proponer la incorporación de la prestación de servicios a la comunidad 

que generen ingresos para la víctima como sanción al incumplimiento de 

la reparación civil fijada como regla de conducta en las sentencias 

penales de ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 

2016-2017. 

De acuerdo a los datos corroborados, y en acuerdo con los datos 

recopilados de los conocedores del derecho a través de encuestas que se 

les realizaron se logró confirmar la hipótesis, en razón de que confirmaron 

a través de sus respuestas de manera efectiva de que, al presentarse el 

incumplimiento de la reparación civil se debe plantear la prestación de 

servicios a la comunidad  como una sanción para que de esta manera el 

condenado pueda pagar la reparación civil al afectado, y esta no se vea 

perjudicado al no recibir los ingresos correspondiente. 
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CONCLUSIONES 

En nuestra tesis desarrollada y en base a los problemas e hipótesis 

plateadas hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Podemos concluir que el incumplimiento del pago de las reparaciones 

civiles fijadas en las sentencias de suspensión de ejecución de la pena en 

el distrito judicial de Huánuco influyen negativamente en el cumplimiento de 

las mismas debido a que no se analiza adecuadamente la solvencia del 

sentenciado para que cumpla dicha reparación civil. Es por ello que trae 

como consecuencia su revocatoria. 

2. El factor económico del sentenciado genera que el pago de una reparación 

civil no pueda ser efectuado, debido a que muchas veces tienen una carga 

familiar, no tienen empleo, entre otros gastos. Esto debido a que el Estado 

no propicia un adecuado desarrollo de las personas de escasos recursos, 

es decir, falta de oportunidades para aquellas. 

3. Los mecanismos normativos para la realización del pago total de la 

reparación civil en las sentencias de la suspensión de la ejecución de la 

pena en el distrito judicial de Huánuco al no tener un control permanente ni 

la supervisión adecuada  genera su incumplimiento. Ello se evidencia en el 

90 % de las sentencias de las sentencias analizadas las cuales son 

revocadas. 

4. El incumplimiento del pago total de la reparación civil trae consigo que no 

se resarza el daño a la víctima, y ello genera un grave perjuicio económico 

para la misma. Por ello, se evidencia la deficiencia de la imposición del pago 
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de una Reparación fijada como regla de conducta en las sentencias de 

suspensión de ejecución de pena. 

 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES  
 

1. Recomendamos que previamente a la imposición de la revocatoria de la 

suspensión de la ejecución de la pena se cree otros mecanismos que 

incentiven al cumplimiento del mismo, tales como el control permanente de 

los sentenciados mediante un registro y la vigilancia hacia los mismos. Así 

se logrará un estricto cumplimiento de la Reparación civil fijada como regla 

de conducta. 

2. Debido a que los actuales mecanismos de solución para el cumplimiento de 

mismo no son suficientes ni relevantes, se debe de incorporar como un 

inciso más al artículo 59, la realización de servicios a la comunidad que 

generen ingresos al sentenciado y que los mismo sean entregados de forma 

directa a las víctimas de estos sentenciados. 

3. Se deben de analizar todas las posibilidades que pueda tener el imputado 

al momento de emitirse una sentencia de suspensión de ejecución de la 

pena, puesto que si carece de las mismas luego no podrán realizar el pago 

y las víctimas sufrirán las consecuencias. La normativa debe de ser más 

objetiva en base a las condiciones de vida del sentenciado. 

4. Se debe de regular todo lo referido a la reparación civil y a su incumplimiento 

para así evitar que muchas resoluciones tengan criterios subjetivos al 

momento de establecer una reparación civil. El magistrado debe de cumplir 
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con los principios procesales que buscan la objetividad del mismo para así 

garantizar el cumplimiento del pago de la Reparación Civil. 
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ANEXO 

 

 
 

PROBLEMA 
 
 

 
 

OBJETIVOS  

 
 

HIPOTESIS  

 
 

VARIABLES  

 
METODOLOGIA 

 

 

UNIVERSO, 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

NIVEL DE 
INVESTIGACI

ÓN 

TIPO DE 
INVESTIGACIO
N 

 

DISEÑO DE 
INVESTIGACION 

 
TÉCNICAS 
E 
INSTRUM
ENT. 

 
Problema General 

 
• ¿De qué manera el 
incumplimiento de pago 
de la reparación civil 
fijada como regla de 
conducta influye en las 
sentencias penales de 
ejecución suspendida en 
el distrito judicial de 
Huánuco, Año 2016-
2017? 
 
 Problemas 
Específicos 
 
• ¿Cuáles son las causas 
del incumplimiento del 
pago  de la reparación 
civil fijada como regla de 
conducta en las 
sentencias penales de 
ejecución suspendida en 
el distrito judicial de 
Huánuco, Año 2016-
2017?    

 
Objetivo General. 
 
•Determinar si el 
incumplimiento del 
pago total de la 
reparación civil fijada 
como regla de conducta 
influye o no en las 
sentencias penales de 
ejecución suspendida 
en el distrito judicial de 
Huánuco, Año 2016-
2017. 
 
 
Objetivos Específicos. 
• Identificar 
cuáles son las 
principales causas del 
escaso cumplimiento de 
pago de la reparación 
civil fijada como regla 
de conducta en las 
sentencias penales de 
ejecución suspendida 
en el distrito judicial de 

 
Hipótesis General. 
El incumplimiento del 
pago de la reparación 
civil fijada como regla 
de conducta influye 
negativamente en las 
sentencias penales de 
ejecución suspendida 
en el distrito judicial de 
Huánuco, Año 2016-
2017. 
 
Hipótesis Específicas. 
 
•El factor 
socioeconómico del 
condenado impide 
cumplir el pago de la 
reparación civil fijada 
como regla de 
conducta en las 
sentencias penales de 
ejecución suspendida 
en el distrito judicial de 
Huánuco, Año 2016-
2017. 

 
 
Variable 
independiente
  
-Reparación civil  
 
 
Variable 
dependiente  
 
- Sentencias 
penales en 
ejecución 
suspendida 

 
 
 
Para poder 
tener nuestra 
selección de 
muestra se 
utilizó el tipo de 
muestreo 
probabilístico 
aleatorio 
simple, ya que 
la que las 
sentencias se 
eligieron al azar.  
Es así que grupo 
de 60 tomamos 
en cuenta un 
total de 10 
sentencias del 
Poder judicial 
del Distrito 
Judicial de 
Huánuco.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLICATIVO 
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experimental 
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•Transversal 

 
•Aplicada 
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• ¿Qué 
consecuencias trae el 
incumplimiento de pago 
de la reparación civil 
fijada como regla de 
conducta en las 
sentencias penales de 
ejecución suspendida en 
el distrito judicial de 
Huánuco, Año 2016-
2017? 
 
• ¿Cómo se 
puede lograr un óptimo 
nivel de cumplimiento 
de pago de la reparación 
civil fijada como regla de 
conducta en las 
sentencias penales de 
ejecución suspendida en 
el distrito judicial de 
Huánuco, Año 2016-
2017? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Huánuco, Año 2016-
2017. 
• Establecer 
cuáles son las 
consecuencias del 
escaso cumplimiento de 
pago de la reparación 
civil fijada como regla 
de conducta en las 
sentencias penales de 
ejecución suspendida 
en el distrito judicial de 
Huánuco, Año 2016-
2017. 
• Proponer un 
mecanismo que permita 
lograr un óptimo nivel 
de cumplimiento de 
pago de la reparación 
civil fijada como regla 
de conducta en las 
sentencias penales de 
ejecución suspendida 
en el distrito judicial de 
Huánuco, Año 2016-
2017 

  
•El incumplimiento del 
pago total de la 
reparación civil fijada 
como regla de 
conducta en las 
sentencias penales de 
ejecución suspendida 
genera perjuicio y 
afectación a la víctima 
del injusto penal, así 
como la revocación de 
la pena suspendida en 
el distrito judicial de 
Huánuco, Año 2016-
2017 
•Proponer la 
incorporación de la 
prestación de servicios 
a la comunidad que 
generen ingresos para 
la víctima como sanción 
al incumplimiento de la 
reparación civil fijada 
como regla de 
conducta en las 
sentencias penales de 
ejecución suspendida 
en el distrito judicial de 
Huánuco, Año 2016-
2017. 
 



  

ANEXO N°01 

ENCUESTA REALIZADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE HUÁNUCO. 

ABOGADO   (  )   JUEZ  (  )  FISCAL  (  )                    

Pregunta N°1 ¿Considera usted que se debe sancionar a los jueces penales 

por no exponer las razones del monto de la reparación civil que se debería 

de fijar en una sentencia condenatoria? 

Si (    );                      No (   );             Algunas Veces (   );     No Responde (     ) 

Pregunta N°2 ¿Cree usted que el problema de pago de la reparación civil se 

debe a que no están regulados la forma y el plazo en que el condenado debe 

efectuar el pago? 

Si (    );                      No (   );             Algunas Veces (   );   No Responde (     ) 

Pregunta N°3 ¿Considera usted que se deberían de crear normas que 

obliguen a los condenados a pagar la reparación civil? 

Si (    );                      No  (   );              Algunas Veces (   );   No Responde (     ) 

Pregunta N°4 ¿Cree usted que los jueces al establecer la reparación civil 

hacen un análisis minucioso sobre el monto económico en relación al daño 

cometido u ocasionado? 

Si (    );                      No  (   );              Algunas Veces (   );   No Responde (     ) 

Pregunta N°5 ¿Considera usted que el bajo pago que se realiza en la 

reparación civil genere perjuicios y afectación a la víctima? 

Si (    );                      No  (   );              Algunas Veces (   );   No Responde (     ) 
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Pregunta N°6 ¿Considera usted que las reglas de conducta deberían de ser 

más rígidas para asegurar el pago de la reparación civil? 

Si (    );                      No  (   );              Algunas Veces (   );   No Responde (     ) 

Pregunta N°7 ¿Cree usted que la víctima deba tener participación activa en 

los procesos penales de reparación civil, sin hacer que surta efectos en la 

legitimación del ministerio público para intervenir en el objeto civil del 

proceso? 

Si (    );                      No  (   );            Algunas Veces (   );   No Responde (     ) 

Pregunta N°8 ¿Considera usted que la causa para que se abandone la acción 

civil en los procesos penales es porque son muy largos y onerosos? 

Si (   );                      No  (   );              Algunas Veces (   );   No Responde (    ) 

Pregunta N°9 ¿Cree usted que es justo la revocación de la suspensión de la 

ejecución de la pena sin que haya necesidad de que previamente se 

notifiquen las amonestaciones? 

Si (    );                      No  (   );               Algunas Veces (   );  No Responde (     ) 

Pregunta N°10 ¿Cree usted que las sanciones al incumplimiento de las reglas 

de conducta que se sigue durante el periodo de suspensión de la pena 

deberían de ser más rígidas? 

Si (    );                      No  (   );              Algunas Veces (   );  No Responde (     ) 
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PLAN DE TESIS 

I. GENERALIDADES 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

“La Reparación Civil y su influencia en las sentencias penales de ejecución    suspendida 

en el distrito judicial de Huánuco, año 2016-2017.” 

TESISTAS: 

Bach. Sara PATRICIA CAQUI RAMIREZ  

Bach. Sofía CLAVERIANO JUSTINIANO 

Bach. Lilian ANDRES SOSA 

ASESOR: 

Dr. Armando Pizarro Alejandro 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes y formulación del problemas 

En nuestro país la reparación civil dentro del proceso penal tiene una función eminentemente 

restitutoria del daño, es decir el Derecho busca que las consecuencias económicas del daño 

producido por la conducta delictiva sean reparadas por el actor del ilícito. Asimismo tenemos que 

la reparación civil es una institución propia del Derecho civil, así en nuestro medio, dicha figura 

jurídica es regulada fundamentalmente por el Código civil, ya sea que se trate de un daño que 

tenga como origen el incumplimiento de una obligación proveniente de una obligación contractual, 

de la ley u otra fuente obligacional o ya sea que se trate del incumplimiento del deber genérico de 

no causar daño a otro. Esto último cuando se genera daño como consecuencia de un “ilícito civil”, 

como así suele denominarse aquella conducta generadora de daño, por culpa o dolo, pero que no 

llega a constituir delito propiamente dicho. En tal sentido como resulta obvio, las conductas 

delictivas, a la par de sus consecuencias penales también generan consecuencias civiles y por 

ende una responsabilidad civil a cargo de su autor, lo cual genera la obligación de reparar los daños 

económicos generados por la conducta delictiva. 

Pese a la regulación antes mencionada, se ha podido advertir que en algunos procesos penales 

ejecutados en el Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco no se está cumpliendo 

con el pago de la reparación civil, pese a haber sido fijada como regla de conducta, condición por 

la cual ésta debió ser efectivizada dentro del período de prueba correspondiente. Por lo tanto, a fin 

de proteger al agraviado y en cumplimiento de la misma normatividad debe aplicarse la revocatoria 

de la suspensión de la pena, para hacer saber a la colectividad en general que la intervención 

punitiva estatal no es meramente simbólica, sino efectiva. 

Formulación del problema. 

• Problema General 

¿De qué manera el incumplimiento del pago de la civil fijada como regla de conducta influye 

en las sentencias penales de ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco 

periodo 2016-2017? 
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• Problemas Específicos 

a) ¿Cuáles son las causas del incumplimiento del pago de la reparación civil fijada como 

regla de conducta en las sentencias penales de ejecución suspendida en el distrito 

judicial de Huánuco, Año 2016-2017? 

 

b) ¿Qué consecuencias trae el incumplimiento de pago total de la reparación civil fijada 

como regla de conducta en las sentencias penales de ejecución suspendida en el 

distrito judicial de Huánuco, Año 2016-2017? 

 

c) ¿Cómo se puede lograr un óptimo nivel de cumplimiento de pago de la reparación civil 

fijada como regla de conducta en las sentencias penales de ejecución suspendida en 

el distrito judicial de Huánuco, Año 2016-2017? 

 

 

Objetivos: Generales y Específicos. 

• Objetivo General. 

Determinar de qué manera el incumplimiento del pago de la civil fijada como regla de 

conducta influye en las sentencias penales de ejecución suspendida en el distrito judicial 

de Huánuco periodo 2016-2017. 

• Objetivos Específicos. 

a) Identificar cuáles son las principales causas del escaso cumplimiento de pago de la 

reparación civil fijada como regla de conducta en las sentencias penales de ejecución 

suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 2016-2017. 

 

b) Establecer cuáles son las consecuencias del escaso cumplimiento de pago de la 

reparación civil fijada como regla de conducta en las sentencias penales de ejecución 

suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 2016-2017. 

 

c) Proponer un mecanismo que permita lograr un óptimo nivel de cumplimiento de pago 

de la reparación civil fijada como regla de conducta en las sentencias penales de 

ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 2016-2017. 

 

Justificación e Importancia. 

La investigación propuesta es importante porque se va a proporcionar a la comunidad 

jurídica conocimientos acerca del cumplimiento o no de la reparación civil fijada como regla de 

conducta en el distrito Judicial de Huánuco. 

Es importante también porque que al no cumplir el sentenciado con el pago de la reparación 

civil fijada como regla de conducta en el plazo y tiempo establecido en la sentencia, está desafiando 
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al poder punitivo del Estado, más aún si está condicionado a lo establecido en el artículo 59° inciso 

1°, 2° y 3° del Código Penal; y continuar con ello es seguir asistiendo a una vulneración total del 

derecho al resarcimiento de los agraviados de un delito, y por ende generando desconfianza en el 

sistema de control penal y una correcta administración de justicia. 

Limitaciones. 

Entre las limitaciones que podrían imposibilitar el desarrollo de la presente investigación se 

tiene: 

a) Limitación económica: no existe beca o subvención por alguna institución que financie 

este tipo de proyectos, sin embargo, será autofinanciado por las tesistas.   

b) Limitación temporal: Debido a las ocupaciones laborales de las tesistas impide dedicar 

tiempo de modo exclusivo a la investigación, no obstante, distribuiremos nuestro tiempo 

para poder dedicar mayores horas y poder ejecutar satisfactoriamente. 

c) Limitación Bibliográfica. - existe poca bibliografía respecto a la reparación civil en los 

procesos penales, sin embargo, esto será superado con la revisión bibliográfica a través 

de internet y la adquisición de libros físicos. 

 

MARCO TEÓRICO 

REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS 

 A Nivel Internacional. 

AZURDIA PACHECO, Otoniel, (2011). Tesis: Aplicación Judicial de la Reparación Civil en el 

Proceso Penal Guatemalteco. Para conferírsele el Grado Académico de Licenciado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de Abogado y Notario por la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

Conclusión:  

“Dentro del pronunciamiento de toda sentencia penal se encuentra como requisito el 

pronunciamiento de los daños cuya reparación reclama el actor civil en su pretensión 

reparadora, que en la mayoría de oportunidades no se da, puesto que el agraviado desconoce 

esta posibilidad, o en otras ocasiones no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente 

a un proceso penal”. 

A Nivel Nacional. - 

BUSTAMANTE BAUTISTA, Keila del Pilar y ROMERO SÁNCHEZ, Magali (2018). Tesis: Índice de 

cumplimiento del pago de la reparación civil fijada como regla de conducta en el delito 

contra la familia – omisión a la asistencia familiar. Para optar obtener el Título Profesional de 

Abogadas por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca. 

Conclusión:  

“Se determinó que el índice de cumplimiento del pago de la reparación civil fijada como regla 

de conducta en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar donde no hay constitución en 

actor civil y se otorgó una pena suspendida en los procesos en ejecución en los Juzgados de 

Investigación Preparatoria del Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
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en el período 2012 a 2014 es bajo, por cuanto solo el 24.07% cumple con dicho pago;  El 

número de procesos penales donde se dio cumplimiento al pago de la reparación civil fijada 

como regla de conducta en la etapa de ejecución en el año 2012 corresponde a 2 expedientes 

en el año 2013 a 7 expedientes en el año 2013 y en el año 2014 a 4 expedientes, datos que 

se expresan en un 24.07%;  El número de procesos penales donde no se cumplió con el pago 

de la reparación civil en el delito materia de estudio, pues en el año 2012 no se cumplió en 15 

expedientes, en el año 2013 en 12 expedientes y en el año 2014 en 14 expedientes, lo que 

corresponde a un 75.93%; Con los resultados obtenidos es necesario regular como un 

derecho que le asiste al agraviado dentro del proceso penal, solicitar de manera directa y sin 

haberse constituido en actor civil que se revoque la suspensión de la pena frente al 

incumplimiento de pago de la reparación civil fijada como regla de conducta.” 

 

LÓPEZ TRUJILLO, Lizbeth Karina (2012). Tesis: la ineficacia de la ejecución de la reparación 

civil en el proceso penal contra la víctima del injusto penal. Para optar el Título Profesional de 

Abogada por la Universidad Cesar Vallejo –Lima. 

Conclusión:  

“Se obtuvo como resultado de las técnicas, instrumentos y fuentes documentales, realizadas 

mediante las encuestas y entrevistas a especialistas en la materia y análisis de sentencias de 

los juzgados penales que efectivamente el pago de la Reparación civil en proceso penal a 

favor de la víctima resulta ser ineficaz; pues al momento de su ejecución, ésta no es cumplida 

se manera satisfactoria, no logrando resarcir debidamente a la víctima del delito; en 

consecuencia, se vulnera la tutela jurisdiccional efectiva; ya que al haber sufrido la víctima a 

causa de un delito, ésta no puede ser dejada de un lado por el sistema jurídico y por ende 

merece amparo y su reparación”. 

 

DÁVILA MARTÍNEZ, Carmen (2015). Tesis Las reparaciones civiles, en el Segundo Juzgado 

Penal de Huancavelica, del año 2011, no son ejecutadas por la ineficacia de las normas 

peruanas. Para optar el Título Profesional de Abogada por la Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

Conclusión:  

“(…) la reparación civil no es pagada por los sentenciados del Primer Juzgado Penal de 

Huancavelica; conforme podrá verificarse en el cuadro 2 y 3, de donde se desprende que en 

la primera secretaria solo pagó en un 13% y no pagaron en un 66% y mientras que en la 

segunda secretaria solo pagaron en un 8% y un 71% no pagaron por concepto de reparación 

civil a favor de los agraviados;  No  es la responsabilidad de los magistrados del poder judicial, 

sino es el propio sistema jurídico peruano entre ellos nuestra Constitución Política del estado, 

no permite el cumplimiento del pago de REPARACION CIVIL a favor de las víctimas del delito, 

porque, considera que "POR LA DEUDA NO HAY PRISION"; Dentro de nuestro sistema 

jurídico peruano, también se encuentra el derecho penal peruano, la misma que también no 
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contribuye en el pago de las reparaciones civiles a favor de los agraviados; porque como 

derecho penal garantista, más ampara al delincuente y más no a la víctima; en base a nuestro 

sistema jurídico peruano, los magistrados del juzgado penal, consideran a la reparación como 

una deuda particular y más como producto de un proceso judicial”. 

 

NIQUIN JAIMES, Susan Elizabeth (2017). Tesis: Cómo el pago de la reparación civil fijada 

en sentencia condenatoria incide en las víctimas de los delitos de hurto simple y hurto 

agravado en el distrito judicial de Lima Norte. Para optar el Título Profesional de Abogada 

por la Universidad Cesar Vallejo –Lima. 

Conclusión:  

“La reparación civil fijada en las sentencias condenatorias por los delitos de hurto simple y 

hurto agravado en el distrito judicial de Lima Norte se vienen incumpliendo casi totalmente, tal 

y como se ha podido corroborar con lo manifestado por parte de los entrevistados, y además 

con las herramientas utilizadas en la presente investigación; el incumplimiento del pago incide 

directamente en la víctima de los delitos estudiados, por no ver materializado su derecho a 

ser resarcidas por los daños ocasionados a consecuencia del ilícito penal, cuya consecuencia 

fue la disminución de su patrimonio. Por lo que es evidente que dicho incumplimiento ocasiona 

una afectación a los intereses de la víctima, quien acude al órgano jurisdiccional a fin de hacer 

valer su pretensión que no es más que ser resarcida económicamente por los daños 

ocasionados por parte del sentenciado; una de las principales causas del incumplimiento del 

pago de la reparación civil es la insolvencia económica de los condenados, debido a que la 

mayoría no cuenta con un trabajo estable y desempeñan labores de forma esporádica, Dicha 

situación viene acompañada de una resistencia por parte del condenado en cumplir con el 

fallo establecido en la sentencia puesto que no asumen las implicancias ni la gravedad en la 

que incurren con su incumplimiento; se ha determinado también, pero en menor proporción, 

como causa del incumplimiento, la falta de requerimiento por parte del agraviado, porque que 

el impulso del proceso en etapa de ejecución es de parte y no de oficio, siendo que muchas 

veces esta parte abandona el proceso sin importar el estado en el que se encuentre. Al 

respecto, creo necesario señalar que si bien es cierto es la parte interesada quien debería 

estar pendiente de la ejecución o no de la sentencia, no menos es cierto también que la 

potestad jurisdiccional que reviste a los juzgados les da la facultad para hacer que se lleguen 

a cumplir sus propias decisiones entre ellas las sentencias, considerando el factor coercitivo 

que los reviste, por lo que los operadores de justicia también deberían de velar porque se 

llegue a cumplir lo dispuesto en la sentencia y no solamente esperar que acuda la parte 

agraviada a solicitar que el juzgado ejecute la sentencia; la resolución de requerimiento de 

pago no está logrando su propósito de asegurar el pago de la reparación civil por parte de los 

condenados, porque muchos de ellos hacen caso omiso a dicha resolución y simplemente no 

cancelan el monto fijado en la sentencia, 
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A Nivel Regional  

MALPARTIDA MENDOZA, Miguel Ángel (2017). Tesis: Naturaleza jurídica de la reparación civil 

impuesta como regla de conducta en sentencias de ejecución suspendida y posibilidad de 

revocarlas por su incumplimiento en el Distrito Judicial de Huánuco, 2015-2016. Para optar 

el grado académico de Magister en Derecho Penal por la Universidad Nacional Hermilio Valdizan. 

Conclusión:  

“ (…) se ha logrado establecer que la naturaleza jurídica de la reparación civil, dispuesta en 

una sentencia con ejecución de la pena suspendida es penal, toda vez que se trata de una 

institución tiene su origen en la comisión de un hecho ilícito, además porque dicho hecho ilícito 

trae consigo un perjuicio al afectar o poner en peligro bienes jurídicos protegidos por el Estado; 

(…) la reparación civil como condición de la suspensión no constituye ninguna transgresión 

de la prohibición constitucional a sancionar con privación de la libertad el incumplimiento de 

deudas, puesto que ella funciona únicamente  como una condición que no busca crear otra 

nueva sanción, sino ejecutar la que inicialmente fue suspendida, de allí que el sentenciado se 

ve obligado al pago de reparación civil porque así lo estableció la sentencia de conformidad 

con lo  por el artículo 59 inciso 3) del Código Penal.”   

 BERAUN BACA, Iván, HUACHO SUSANIVAR, Winston y LEÓN USURIAGA, Daniel (2015). 

Tesis: la inejecución de la reparación civil en los procesos penales por faltas en el 

distrito de Pillco Marca. Para optar el título profesional de abogados por la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán. 

Conclusión:  

“La inoperancia y precaria regulación normativa de nuestro sistema de administración de 

justicia para hacer efectivo el pago de la reparación civil en los procesos penales por faltas, 

constituye la principal causa por la cual los agraviados no recurren o desisten para exigir este 

derecho accesorio producto del daño y perjuicios ocasionado por la comisión de la falta 

proveniente de la parte imputada (agresor);(…) En el Nuevo Código Procesal Penal, a las 

víctimas de la comisión de las faltas se les vulnera su derecho al resarcimiento del daño sufrido 

por deficiente regulación normativa, mínima pena, extinción de la reparación civil, aunado d 

esto pese a la existencia de mecanismos procesales que garantizan el pago de la reparación 

civil, tal como las medidas cautelares, éstas no se aplican o su utilización que implica el 

asesoramiento de un letrado irroga gastos a los agraviados, siendo muy limitada la aplicación 

de estos mecanismos”. 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

LA REPARACIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL 

Concepto 
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Beltrán (1988) nos refiere que: “la realización de un hecho delictivo no solamente se vulnera un 

bien jurídico que acarrea una sanción penal, sino también se afecta un interés custodiado por 

nuestra legislación, respecto de la víctima quien tiene el derecho a ser resarcida” (p. 149). 

Por su parte Velásquez (1997) sostiene que: “El hecho punible da origen no solamente a efectos 

de orden penal, sino también civil, por lo que todo individuo que haya realizado una conducta típica, 

antijurídica y culpable, siendo un imputable o inimputable, tiene que restituir las cosas conforme a 

la situación anterior que tenía antes de la comisión del ilícito, cuando fuese viable, y resarcir los 

daños o perjuicios ocasionados al perjudicado; es así que se origina la responsabilidad civil como 

consecuencia del hecho punible” (p. 123). 

 

NATURALEZA  

LA REPARACIÓN CIVIL COMO SANCIÓN JURÍDICA PENAL 

Hay autores que han considerado que en sede penal la reparación civil constituye una sanción 

jurídico penal, la misma que cumple una finalidad propia de la pena y puede imponerse 

conjuntamente con ésta o sustituirla en algunos casos (Como se citó en Gálvez Villegas, 2016, p. 

185). Es decir, han considerado a la reparación civil como una consecuencia jurídica del delito al 

igual que las penas y medidas de seguridad, lo cual no es cierto; claramente lo hace notar el artículo 

12°, inciso 3 del Código Procesal Penal. 

Roxin argumenta que los preceptos que la regulan se encuentran previstos en el Código Penal y 

que su presupuesto es la comisión de un delito o falta; lo cual se fundamenta en la necesidad de 

que el derecho penal restaure todos los aspectos del ordenamiento jurídico lesionados por el acto 

ilícito (Zamora Barboza, 2014, p. 355). Sin embargo, es el mismo Código Penal mediante su artículo 

101° que establece que la reparación civil se rige por las disposiciones pertinentes del Código Civil, 

por lo que hace notar claramente que no es una sanción jurídica penal. 

Los argumentos de esta posición han sido cuestionados por Margarita Roig, quien sostiene no se 

le puede conferir al derecho penal una finalidad tan amplia como la de restaurar todos los aspectos 

del orden jurídico, pues, el derecho penal es de última ratio y obedece al principio de mínima 

intervención (Cómo se citó en Zamora Barboza, 2014, p. 355), con lo cual estamos de acuerdo. 

LA NATURALEZA PRIVADA DE LA REPARACIÓN CIVIL 

La reparación civil es de naturaleza civil y privada en razón a la propia condición de la pretensión 

indemnizatoria y del marco normativo que la regula: el llamado derecho de daños. 

En efecto, la reparación civil se sustenta en un interés particular y por tanto no puede cumplir con 

las funciones atribuidas a la pena. Tampoco puede afirmarse lo contrario por el hecho de que se 

atribuye al Ministerio Público la función de perseguir su cumplimiento (Hurtado Pozo y Prado 

Saldarriaga, 2011, p. 433). La naturaleza de esta institución no está determinada por el interés 

público de la sociedad, sino por el interés particular y específico de la víctima o agraviado por el 

delito. 
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Se argumenta principalmente, que desde sus orígenes fácticos o jurídicos tienen una finalidad de 

resarcir los perjuicios causados, diferente de la que tiene la persecución penal y la imposición de 

la pena, en ese sentido Hirsch rechaza identificar y relacionar pena y reparación, debido a que son 

cosas diferentes y no manipulables a través de un cambio de etiquetas. 

La posibilidad de utilizarla como medio para solucionar conflictos o para atender las necesidades 

de la víctima de un delito no contradice su carácter eminentemente privado (Cómo se citó en 

Hurtado Pozo y Prado Saldarriaga, 2011, p. 432). 

Prado Saldarriaga, rechaza todo intento de considerar a la reparación civil como pena u otro tipo 

de sanciones jurídico-penales, por lo que está a favor de su naturaleza privada y resarcitoria, autor 

con el cual coincidimos. 

FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA REPARACIÓN CIVIL 

- Función resarcitoria. - Se sostiene en forma unánime que la función natural de la 

responsabilidad civil o del Derecho de daños, es la reparación o resarcimiento de los daños 

causados a la víctima, sea esta individual o colectiva; constituyendo dicha función su razón de 

ser o fundamento dentro del ordenamiento jurídico y del control social formal. (Casa, 2017,p.32) 

- Función preventiva. -Es evitar futuras lesiones a los bienes o intereses jurídicos protegidos 

por nuestra normatividad penal. En ese sentido, lo que se quiere lograr es prevenir que se 

causen más daños, lo que constituye un complemento ideal compatible con la necesidad de 

resarcir a la víctima. 

Esta función preventiva puede ser general o específica. La primera referida al efecto 

disuasorio que transmite la amenaza efectiva de la consecuencia legal frente a la 

producción del hecho dañoso, y la segunda referida a la imposición de deberes especiales 

a determinados sujetos vinculados a actividades riesgosas o peligrosas a fin de evitar la 

consumación de daños o a detener los efectos de una acción dañosa ya iniciada (Bernal, 

2013, pp. 11 y ss.) 

Función sancionadora o punitiva. - La reparación civil tiene fin idéntico a la imposición 

de una determinada pena, puesto que cuando los jueces imponen el pago de un monto 

determinado de dinero por dicho concepto, lo hacen con la finalidad de sancionar al 

condenado por haber perjudicado o lesionado al agraviado, a fin de lograr, de ser posible, 

reparar el daño causado no sólo a su esfera patrimonial sino también personal. 

EXTENSIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL. 

A tenor de lo prescrito por el Art. 93° del C.P. vigente la reparación civil comprende: la restitución 

del bien. objeto del delito o en defecto de aquel, el pago de su valor; y la indemnización de los 

daños y perjuicios causados al ofendido o a las personas con derecho a dicha reparación. (Beraun 

et all, 2015, pp.33-34) 

LA RESTITUCIÓN DEL BIEN 
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Por restitución se entiende a la restauración del bien al estado existente antes de la producción del 

ilícito penal, es decir es el restablecimiento del status quo. (Quintero, 1992 citado por Beraun et all, 

2015, p.34).  En el caso que la restitución es imposible de hecho, nuestra legislación establece que 

el damnificado puede exigir en sustitución de ella y como reparación, el pago del valor del bien, 

más el de estimación si lo tuviere.  

La restitución debe hacerse aun cuando el bien se halle en poder de un tercero que lo posee 

legalmente, en estos casos el tercero puede demandar una compensación de su valor a quienes 

se les suministraron o transfirieron. No será aplicable esta disposición cuando el tercero haya 

adquirido el bien en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla 

irreivindicable. 

LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 

Se considera indemnización el pago de una cantidad de dinero como compensación por el daño y 

los perjuicios ocasionados a la víctima o a su familia con el delito. En consecuencia, la 

indemnización asume un rol subsidiario y de complemento frente a la restitución, su valoración 

debe hacerse atendiendo a la naturaleza del daño y de los perjuicios que éste ha generado a la 

víctima acorde con el Art. 1985° del Código Civil.  Sin embargo el texto legal no precisa a qué clase 

de daños se refiere, pero entendemos que se refiere tanto a los daños morales y materiales 

producidos por el delito. 

LA EJECUCIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL 

La ejecución de la obligación reparadora y la pena, tienen sus propios mecanismos de 

cumplimiento, así en cuanto a la ejecución de la reparación civil, se regula conforme lo prevé el 

artículo 337 del Código de Procedimientos Penales (efectivizarían de la reparación civil), a cargo 

del Juez que dictó la sentencia conforme lo establece el artículo 338 del Código de Procedimientos 

penales y de acuerdo a las normas de la ejecución forzada, esto es de la forma establecida por los 

artículos 725 al 428 del Código Procesal Civil; la que podrá concretarse a través de una medida 

cautelar previamente ejecutada o trabándose una medida propia de la ejecución de resoluciones 

judiciales, procediéndose a la tasación del bien, concluyendo con el respectivo remate, pago o 

adjudicación del ser el caso. En el Nuevo Código Procesal Penal se sigue el mismo mecanismo, 

conforme lo prevé el artículo 493 inciso 1. 

REGLA DE CONDUCTA DE REPARAR EL DAÑO CAUSADO 

Las reglas de conducta vienen a ser aquellas obligaciones y/o restricciones que el Juez impone al 

condenado, quien debe cumplirlas a cabalidad durante el período de prueba fijado en la sentencia.  

En la doctrina se los considera como obligaciones, debido a que son cargas que tienen una finalidad 

reparadora; y como instrucciones, porque tienen como función ayudar a la reinserción social del 

condenado y se pretende cumplir con los objetivos de tipo preventivo especial. (Reátegui 2016, pp. 

2326 - 2327) 
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De conformidad con el artículo 58° del Código Penal se tiene que: 

Al suspender la ejecución de la pena, el Juez impone las siguientes reglas de conducta que sean 

aplicables al caso:  

1. Prohibición de frecuentar determinados lugares;  

2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del Juez;  

3. Comparecer mensualmente al juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar 

sus actividades;  

4. Reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo 

cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo;  

5. Prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito;  

6. Obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas o alcohol; 7. Obligación 

de seguir tratamiento o programas laborales o educativos, organizados por la autoridad de 

ejecución penal o institución competente; o,  

8. Los demás deberes adecuados a la rehabilitación social del agente, siempre que no atenten 

contra la dignidad del condenado.  

9. Obligación de someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico.  

De las cuales el Juez debe elegir las pertinentes del caso y, además puede integrar otras que 

estime adecuadas, ya que la ley establece como único límite que estas no afecten la dignidad del 

condenado. Asimismo deben guardar conexión con las circunstancias particulares del delito y con 

la personalidad del imputado.  

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 

 En opinión de Rosas (2013) “consiste en la suspensión del cumplimento de la condena durante un 

cierto período en el que se establece determinadas condiciones que si son cumplidas permiten 

declarar extinguida la responsabilidad criminal. Responde a criterios del derecho humanitario que 

propicia darle al infractor una oportunidad de actuar en el futuro con respeto al orden jurídico” (p.7).  

REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 

Se trata de la sanción más severa, por lo que su uso debe ser excepcional y luego de haberse 

aplicado las sanciones precedentes de amonestación o de prórroga. En todo caso, su uso debe 

limitarse, en lo posible, al hecho de que el sentenciado haya cometido nuevo delito, mereciendo 

por ello otra condena. 

El incumplimiento de las reglas de conductas impuestas por el Juez, para el periodo de suspensión, 

o la condena por otro delito, el Juez podrá: 1.-Amonestar al infractor; 2.- Prorrogar el plazo de 

suspensión; 3.-Revocar la suspensión de la medida. Tratándose de la comisión por parte del 

condenado, de un nuevo delito doloso cuya pena de libertad sea superior a los tres años, la 

revocatoria de la suspensión será obligatoria para el Juez (Art.60). 

REGULACIÓN NORMATIVA DE LA REPARACIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL 
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En nuestro ordenamiento jurídico encontramos diversas normas que regulan el tema de la 

reparación civil dentro del proceso penal, en este caso haremos referencia aquellas normas de 

naturaleza penal que así lo hagan: 

 

• Código Penal  

El artículo 92 del Código penal establece que “La reparación civil se determina 

conjuntamente con la pena“; es decir impone la obligación al Juez de determinar la 

reparación civil, en caso que considere responsable del delito al procesado y por ende le 

imponga una pena, sin importar si esta es una pena mínima o la máxima. Así una vez que 

se considere culpable al procesado el Juez está obligado a determinar la pena y la 

reparación civil, ojo se exige, “la reparación civil” 

Por otro lado tenemos que el artículo 93 del Código Penal, señala que la reparación civil 

comprende: “1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La 

indemnización de los daños y perjuicios”; por lo cual, lo que nos importa en el presente 

análisis, es centrarnos al segundo elemento a que se refiere la norma antes invocada, es 

decir cuando señala que la reparación comprende también la indemnización por daños y 

perjuicios. Para lo cual es de suma importancia tener en cuenta lo que señala el mismo 

código adjetivo en su artículo 101°, que precisa “La reparación civil se rige, además, por 

las disposiciones pertinentes del Código Civil”. 

De igual forma debemos recordar que la indemnización por daños y perjuicios, como se ha 

dicho, no es otra cosa que la reparación civil a favor del dañado, esto es el derecho que 

tiene el dañado sobre el autor de una conducta dañosa a que éste repare las 

consecuencias dañosas del delito. 

• Código de Procedimientos penales  

El antiquísimo Código de Procedimientos penales de 1941, vigente aún en muchos 

departamentos del país, regula en el Título V todo lo relacionado a la parte civil, 

entendiendo esta como aquella parte perjudicada por el delito. De igual forma en relación 

al tema que abordamos tenemos que el inciso 2 del artículo 57 del citado Código de 

Procedimientos Penales señala “La actividad de la parte civil comprenderá la colaboración 

con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención en él de su autor o participe, así 

como acreditar la reparación civil…”  

Asimismo tenemos que el inciso 4 del artículo 225 del Código de 1941 exige que la 

acusación fiscal debe contener entre otros elementos “el monto de la indemnización civil, 

la forma de hacerla efectiva y la persona a quien corresponde percibirla” 

De igual forma en el artículo 227 del Código de Procedimientos penales contiene un 

derecho y a la vez una obligación de la parte civil, por cuanto, por un lado establece el 

derecho de la parte civil ha presentar un recurso en el cual exponga los daños y perjuicios 

no considerados por el Fiscal en la acusación o que establezca su disconformidad con la 
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cantidad fijada por el Fiscal; de igual forma esta norma señala que, en el recurso que 

interponga la parte civil, deberá hacer constar la cantidad en que aprecia la cantidad de los 

daños y perjuicios causados por el delito; es decir establece la obligación del perjudicado 

por el delito no solo de identificar el daño sino de cuantificarlo y demostrar la verosimilitud 

de la misma, lo cual como es obvio es un deber de la parte civil a efectos de contribuir con 

la labor del juzgador. 

Finalmente los artículo 285 y 285-A del Código de Procedimientos Penales, precisan que 

la sentencia condenatoria deberá contener, entre otros aspectos, el monto de la reparación 

civil y que la sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias 

fijadas en la acusación. Esto último es de suma importancia pues la labor del parte civil 

deber ser en primer momento fundamental ante el Fiscal que sustentará su acusación, 

pues es éste que deberá exigir un monto resarcitorio acorde a los daños causados, lo cual 

permita al Tribunal fijar, al acoger el pedido fiscal, una correcta suma resarcitoria. 

• Código Procesal Penal del 2004  

El artículo 11 del novísimo Código Procesal Penal establece que “El ejercicio de la acción 

civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al 

perjudicado por el delito”, lo cual nos invita a pesar que el perjudicado del delito tiene la 

obligación, si desea obtener una adecuada reparación civil, de participar en el proceso 

penal, más aún cuando la segunda parte del mismo artículo agrega “Si el perjudicado se 

constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el 

objeto civil del proceso”. Asimismo el inciso 1 del artículo 12 precisa que “el perjudicado 

por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional 

Civil. Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía 

jurisdiccional. Lo que se señala en esta parte de vital trascendencia, pues la Ley cierra una 

constante duda de la jurisprudencia nacional, pues antes del Código procesal Penal, se 

discutía que si el perjudicado económicamente por el delito se constituía como parte civil 

en el proceso penal cesaba la opción de exigir una indemnización en vía civil. 

Por su parte el artículo 349 del Código Procesal Penal dispone, “1. La acusación fiscal será 

debidamente motivada, y contendrá: (…) g) El monto de la reparación civil, los bienes 

embargados o incautados al acusado, o tercero civil, que garantizan su pago y la persona 

a quien corresponda percibirlo” 

En consecuencia que el nuevo modelo del proceso penal, reitera la obligación del Fiscal, 

de establecer, en su acusación, de manera motivada el monto de la reparación civil. 

• Ley orgánica del Poder Judicial  

El artículo 12 de la Ley Organice del Poder Judicial establece que “Todas las resoluciones, 

con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión 

de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos 

jurisdiccionales.  
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Creemos que la citada disposición guarda estrecha relación con la determinación de la 

reparación civil en el proceso penal, pues reitera la obligación del Juez penal de motivar 

sus resoluciones lo cual incluye exponer las razones del monto de reparación civil fijada en 

una sentencia condenatoria, esto es dar a conocer el porqué del monto fijado basado 

estrictamente en las consecuencias económicas del delito. Sin embargo se puede apreciar 

que los jueces penales fundamentalmente obvia esta obligación e incluso se ha hecho ya 

mala costumbre de nuestro tribunales indemnizar o fijar una reparación civil por todo 

concepto lo cual creemos vulnera el derecho a la motivación de la resoluciones judiciales 

el cual incluso alcanza protección constitucional conforme el inciso 4ón constitucional 

conforme el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución del Estado, que precisa “Son 

principios y derechos la función jurisdiccional: (…) 5. La motivación escrita de las 

resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con 

mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan” 

 

• Ley Orgánica del ministerio público  

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, precisa que son funciones del 

Ministerio Público, entre otras, la persecución del delito y la reparación civil. El artículo 292 

precisa que el Fiscal Superior debe pronunciarse conforme a las atribuciones establecidas 

en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Ministerio público , el mismo que en su inciso 4, 

dispone: “4- Formular acusación sustancial si las pruebas actuadas en la investigación 

policial y en la instrucción lo han llevado a la convicción de la imputabilidad del inculpado; 

o meramente formal, para que oportunamente se proceda al juzgamiento del procesado, 

si abrigase dudas razonables sobre su imputabilidad. En ambos casos la acusación escrita 

contendrá la apreciación de las pruebas actuadas, la relación ordenada de los hechos 

probados y de aquellos que, a su juicio, no lo hayan sido; la calificación del delito y la pena 

y la reparación civil que propone”. 

• De igual forma el inciso 2 del artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala 

como una de las atribuciones del Fiscal Provincial en los Penal. “Solicitar el embargo de 

los bienes muebles y la anotación de la resolución pertinente en las partidas registrales de 

los inmuebles de propiedad del inculpado o del tercero civilmente responsable que sean 

bastantes para asegurar la reparación” 

MARCO SITUACIONAL 

Uno de los problemas más observados del sistema de justicia penal es –sin duda- la reparación 

civil a los agraviados. Nuestro sistema procesal penal tiene múltiples deficiencias, pero de hecho 

una de las más graves es que es 

Absolutamente excluyente de la víctima. Es decir, que los procesos se desarrollan sin que la víctima 

participe activamente en él y ello tiene sus consecuencias al momento de emitir una sentencia. 

Ciertamente existe un porcentaje importante de procesos penales que terminan con una sentencia 

condenatoria en contra del procesado y como consecuencia de ello se le termina aplicando una 
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pena privativa de libertad efectiva o condicional. En todos estos casos los jueces ordenan el pago 

de lo que la ley llama reparación civil. 

Es decir, una suma de dinero que el condenado está obligado a pagar a quien 

afectó con su delito. El asunto es que hoy cabe preguntarse: ¿alguien en el Perú paga la reparación 

civil? La respuesta que lamentablemente debemos dar es que nadie o casi nadie la paga. 

Las razones de este fenómeno son varias, pero hay algunas que es necesario 

Comentar. Lo primero es que, en nuestra normatividad procesal penal, más allá de que sea una 

orden judicial la que establezca el pago de esa suma de dinero, no están regulados la forma y el 

plazo en que el condenado debe efectuar el pago. 

Lo segundo es que existe una cultura judicial que dice que eso no es importante y por ello, cuando 

algunos agraviados reclaman el pago, los jueces le dan poca o nula importancia, amparándose en 

que no hay normas que obliguen a los condenados a pagar. Lo tercero es que los procesos penales 

suelen ser tan largos y onerosos que los agraviados "abandonan" el caso. Y lo cuarto es que los 

jueces establecen la reparación civil a su libre albedrío y normalmente el monto económico 

señalado está muy por debajo del daño cometido. 

Los pocos que pagan algo de la reparación lo hacen cuando pueden o cuando quieren y frente a 

ello la judicatura nada hace. En los hechos este asunto nos muestra un problema mucho más 

profundo que está relacionado con una forma de asumir y hacer la justicia penal, en la que la 

víctima virtualmente no existe y en la que los jueces asumen que la única respuesta contra quien 

comete un delito es la sanción penal (prisión), sin considerar que el daño cometido por un delito 

debe ser económicamente reparado. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Proceso Penal. - es el procedimiento de carácter jurídico que se lleva a cabo para que un órgano 

estatal aplique una ley de tipo penal en un caso específico. Las acciones que se desarrollan en el 

marco de estos procesos están orientadas a la investigación, la identificación y el eventual castigo 

de aquellas conductas que están tipificadas como delitos por el código penal. 

Sentencia.- Es un acto procesal del juzgador que produce efectos jurídicos importantes. (Rosas, 

2003, p.633)  

Reglas de Conducta. - Son las obligaciones que el condenado debe cumplir a fin de que su pena 

no sea revocada (Hurtado & Prado, 2011, p. 364). Las reglas de conducta son de carácter 

personalísimo e intransferible. Se encuentran reguladas en el artículo 58° del Código Penal. 

Pena con ejecución Suspendida. - Consiste en la suspensión del cumplimento de la condena 

durante un cierto período en el que se establece determinadas condiciones que si son cumplidas 

permiten declarar extinguida la responsabilidad criminal. 

Reparación Civil. - la reparación civil dentro del proceso penal es aquella responsabilidad civil 

atribuida al sujeto autor del ilícito penal cuyo propósito es la reparación integral del daño irrogado. 
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Reparar el daño comprende una obligación de la restitución del bien o en defecto el pago de su 

valor abarcando igualmente la indemnización de los daños. 

Ejecución de la reparación civil: Es la materialización de las sanciones económicas que se 

derivan de la sentencia condenatoria. 

HIPÓTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

Hipótesis: General y Específicas. 

• Hipótesis General. 

El incumplimiento del pago de la reparación civil fijada como regla de conducta influye de manera 

negativa en las sentencias penales de ejecución suspendida del distrito judicial de Huánuco periodo 

2016-2017 

. 

• Hipótesis Específicas. 

b) El factor socioeconómico del condenado impide cumplir con el pago de la 

reparación civil fijada como regla de conducta en las sentencias penales de 

ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 2016-2017. 

  

c) El incumplimiento del pago total de la reparación civil fijada como regla de conducta 

en las sentencias penales de ejecución suspendida genera perjuicio y afectación 

a la víctima del injusto penal, así como la revocación de la pena suspendida en el 

distrito judicial de Huánuco, Año 2016-2017 

Proponer la incorporación de la prestación de servicios a la comunidad que 

generen ingresos para la víctima como sanción al incumplimiento de la 

reparación civil fijada como regla de conducta en las sentencias penales de 

ejecución suspendida en el distrito judicial de Huánuco, Año 2016-2017 

 

SISTEMA DE VARIABLES – DIMENSIONES E INDICADORES. 

 

 
Variable  
 

Definición 
Conceptual   

Dimensiones  Indicadores 
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Variable 
independiente  
 
 
Reparación 
civil  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La reparación civil es 
un medio por el cual 
se va indemnizar a la 
víctima de los 
agraviados 
cometidos contra él y 
para conllevar a su 
reparación se debe 
conocer los 
elementos que lo 
constituyen para que 
se pueda  dar la  
reparación del daño 
que debe ser efectivo 
y eficaz. 

 
 
Forma de aplicación 
de la Reparación 
Civil 
 
 
 
 
 

 
 
• Código Penal Peruano 
• Código Civil Peruano 
• Sentencias 
• Derecho Comparado 

 
 
 
 
Resarcir el daño  
 
 
 

 
• Situación de la víctima 
después de la sentencia 
 

 
• Situación del sentenciado 

 
Efectividad de la 
Reparación Civil 
  

 
• Sentencias 
 

 
 
 
 
Variable 
dependiente  
 
Sentencias penales 
de ejecución 
suspendida  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consiste en la 
suspensión del 
cumplimento de la 
condena durante un 
cierto período en el 
que se establece 
determinadas 
condiciones 
La ejecución de la 
pena es uno de los 
tipos de sentencias 
aplicadas en el Perú. 

 
 
Aplicación y finalidad 
de la pena  

 
 
• Jurisprudencia 
• Doctrina 
• Derecho comparado 
 

 
La Pena en el Perú 
 
 

 
• Código Penal Peruano 
• Código de ejecución Penal 
peruano 
• Sentencias 
 

 
La sentencia en el 
ordenamiento 
jurídico peruano 
 

 
• Jurisprudencia 
• Doctrina 
• Derecho comparado 

 

MARCO METODOLOGICO 

En la ejecución de la presente investigación se emplearán los siguientes   aspectos metodológicos: 

Nivel y tipo de investigación 

Nivel de investigación 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del nivel DESCRIPTIVO -EXPLICATIVO. 

Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo APLICADA, el cual consiste en describir hechos o fenómenos 

presentados en la realidad jurídica social y que se van a estudiar para posibilitar los cambios 

necesarios. 
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Diseño de la investigación. 

La presente investigación obedece al diseño NO EXPERIMENTAL transeccional o transversal por 

tener alcance descriptivo de las variables (sin manipulación alguna) y cuyo análisis de su incidencia 

será en un momento dado.  De este modo diseño de investigación corresponde al siguiente 

esquema: 

 

 

 

Dónde: 

O = Observación 

M = Muestra 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

De acuerdo con Carrasco (2007) el universo es el conjunto de elementos (personas, objetos, 

sistemas,programas,sucesos,etc) globales, finitos e infinito, a los que pertenece la poblacion y la 

muestra de estudio en estrecha relacion con las variables y el fragmento problemático de la 

realidad, que es materia de investigacion (p.236) 

Nuestro universo de estudio estará constituido por todas las sentencias penales de ejecución 

suspendida donde se determinó el pago de la reparación civil como regla de conducta, emitidas en 

el Distrito Judicial de Huánuco durante el periodo 2016-2017, asimismo (120) sujetos de estudio 

entre magistrados (Jueces y Fiscales) y abogados.   

SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

La muestra es en esencia, es un subgrupo de la población. Es un subconjunto de los elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. 

(Hernandez, 2006, p.240). 

Para poder tener nuestra selección de muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico, esto 

debido a que son pocas las personas que tienen acceso a este tipo de muestra. Es así que 

tomamos en cuenta un total de 10 expedientes del Poder judicial del Distrito Judicial de Huánuco. 

Como también realizamos una encuesta a un total de 10 jueces y fiscales. 

Este trabajo solo pudo llevarse a cabo debido a dos razones  

• Criterios de inclusión 

-Expedientes que traten sobre ejecución suspendida de la pena 

-Expedientes ya resueltos 

• Criterios de exclusión  

-Expedientes en proceso 

      O                           M 
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. 

Fuentes, técnicas e instrumento de recolección de datos 

Fuentes  

Se utilizarán las siguientes fuentes: 

• Fuentes Primarias: se efectuará la revisión de libros, manuales, revistas, tesis, normas, 

periódicos, expedientes, documentos oficiales de instituciones públicas y de informes 

técnicos relacionados con la reparación civil en los procesos penales y su nivel de 

cumplimiento en las sentencias condenatorias. 

• Fuentes Secundarias: se recabará la información contenida en enciclopedias 

especializadas, monografías, diccionarios jurídicos, artículos y anuarios estadísticos para 

complementar el desarrollo de los aspectos teóricos y conceptuales referentes a la 

situación problemática expuesta 

 

Técnicas e Instrumentos de la investigación 

 Las técnicas e instrumentos que se emplearán son los siguientes:  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS UTILIDAD 

Análisis Documental Guía de análisis 
Recolectar datos/ 

sentencias 

Encuesta Cuestionario  
Jueces , Fiscales  y 

Abogados 

 

 

Procesamiento y presentación de datos 

Procesamiento de datos 

Luego de que la información que sea recopilada se procederá a analizar los datos obtenidos, 

mediante la aplicación de operaciones a la información que consistirán en realizar clasificación y 

registro de la misma, así como la aplicación de técnicas lógicas de deducción, análisis estadístico 

descriptivas; con el afán de obtener datos específicos que contribuyan al desarrollo de la propuesta 

de investigación. 

Presentación de datos 

Los datos codificados y tabulados serán presentados en tablas de distribución porcentual así como 

en gráficos ilustrativos sean circulares, barras, lineales, seguido de su correspondiente análisis e 

interpretación por cada uno. 
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VIII: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 

Potencial Humano  

 

POTENCIAL HUMANO UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD MONTO   

Investigador Unidad 1 -------- 

Asesor Unidad 1 S/.    1,00.00 

Estadístico  Unidad 1 S/.     500.00 

TOTAL, DE GASTOS EN POTENCIAL HUMANO S/.  1,500.00 

 

 

 

Recursos materiales 

 

BIENES 
/SERVICIOS 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL MEDIDA 

Bienes: 
    

Papel Millar 1 S/. 20.00 S/. 20.00 

Lapicero Unidad 5 S/. 5.00 S/. 25.00 

Borrador Unidad 2 S/. 1.00 S/. 2.00 

Lápiz Unidad 5 S/. 3.00 S/. 15.00 

Tajador Unidad 5 S/. 1.00 S/. 5.00 

Resaltador Unidad 2 S/. 5.00 S/. 10.00 

Servicios: 
    

Impresión de trabajo Servicios 500 S/. 0.10 S/. 500.00 

Viáticos Servicios 10 S/. 30.00 S/. 300.00 

Movilidad Servicios 20 S/. 10.00 S/. 200.00 

Imprevistos Servicios Varios S/. 200.00 S/. 200.00 

TOTAL, DEL PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS  S/.1 277.00 

 

Recursos financieros  

 

 

 

 

RECURSOS FINACIEROS 

Total, de gastos en recursos humanos 
  

S/. 1,500.00 

Total, del presupuesto de recursos materiales     S/.1, 277.00 

TOTAL, DE GASTOS DEL PROYECTO S/. 2,777.00 
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El costo total de la investigación es equivalente a S/. 2,777.00 (dos mil setecientos sesenta 

y siete con 00/100 soles), los cuales serán autofinanciado por las tesistas. 

 

8.5. Cronograma de Actividades 

 

N.º ACTIVIDADES  

PERIODO 2019 

JUL AGO SET OCT NOV DIC 

 

1 

Elaboración del proyecto  

 
X      

2  
Presentación del proyecto 

 
 X     

3 Observación y levantamiento de 

observaciones 
  X    

4 Aprobación del proyecto de tesis  
 

 X    

5 Recolección 

de información, interpretación, análi

sis y proceso de información. 

   X   

6 Redacción del informe final de tesis    X   

7 Presentación de informe final de 

tesis 
    X  

8 Observación y levantamiento de 

observaciones informe final de tesis 

 

    X  

9 Aprobación del informe final de tesis 
    

X 
 

 

10 Sustentación      
X 
 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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